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  Distribución: GENE RAL W FP/EB.A /96/5  10 de mayo de 1996 ORIGINAL: INGLÉ S  Se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y  observadores que le lleven a las reuniones y  que se  abstengan de pedir o tros ejemplares.   Informe anual de la Directora Ejecutiva: 1995          Acabando con la herencia del Hambre  Nota a la Junta Ejecutiva  El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información.  De conformidad con
las decisiones adop tadas por la Jun ta Ejecutiva en su primer período de sesiones ord inario, relativas a lo s métodos de trabajo, los documentos  elaborados por la Secretaría para remitirlos a la Junta son  concisos y  se centran en las decisiones. Las reun iones de la Junta Ejecutiva deben tener un talante pragmático, con más diálogo e in tercambio de ideas entre las delegaciones y  la Secretaría. La Secretaría proseguirá en su empeño por fomentar la aplicación de estos princip ios orien tativos.
  Por consiguiente, la Secretaría invita a los miembros de la Jun ta que puedan tener dudas de carácter técnico respecto del presente documento a que se sirvan contactar con el(los) miembro(s) del personal del PMA que se indican en el párrafo inferior, a ser posible con un margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. Este procedimiento ha sido concebido con objeto de facilitar la labor de la Junta a la hora de examinar el documento durante la reunión plenaria.  El personal del  PMA encargado de la documentación es el siguien te:  Jefe del Servicio de Asunto s Públicos D. Spearman Tel.: 5228-2601 Analista de Polít icas W. Herbinger Tel.: 5228-26 21  En caso de cualqu ier duda relativa al envío de documentos para la Junta Ejecutiva, sírvanse ponerse
n contacto con el empleado de documentos (tel.: 5228-2641).  Índ ice    PRÓLOGO DEL SECRETA RIO GENERA L DE LA S NACIONE S UNIDAS Y  DEL DIRE CTOR GENERAL  DE LA FAO PRE FACIO DE LA DI RECTORA E JECUTIVA NOTA S GENE RALE S EVENTO S Y PRO BLEMA S PRINCIPALE S EN 1995   AYUDA A LA S PERSONA S AFECTADA S POR LA PO BREZA  Y EL HAMBRE 1-24 Ayuda a 50 millones de personas 1-8 Ayuda a mujeres y  niños 9- 12 Concentración en los países más necesitados 13- 16 Asignaciones y  escasez de recursos 17-21 La cartera 22 -24 LA GEOG RAFÍA DEL HA MBRE Y RESPUE STA DEL PMA 25-41 África

26-29 Asia 30-33 Américas 34-37 La ex-Yugoslavia y  repúblicas de la antigua URSS 38-41 EFI CACIA OPERATIVA 42-71 Un enfoque centrado en la población 42-46 Programación por países 47-49 Preparación y  respuesta en situaciones de urgencia 50 Desarrollo y  socorro 51-54 Mejora de la eficiencia en transporte y  logística 55-58 Eficacia en función de los cos tos mediante compras de alimentos en el país 59-62 Evaluación de las repercusiones de la
ayuda alimentaria 63-66 Establecimiento de al ianzas estratégicas 67-71 PLANIFICA CIÓN PARA EL FUTURO 72-83 Plan estratégico y  financiero 1996-99 72 Responsabilidad 73-76 Sistemas de información y  comunicaciones 77-78 Desarrollo de los  recursos humanos 79-83 RE CURSO S 84-101 Un nuevo enfoque para la obtención de recursos y  la financiación 84-86 Brusco descenso de la ayuda alimentaria a escala mundial 87-88 Mov ilización de recursos 89-93 Artículo s no alimentarios

94-95 Servicio s bilaterales 96 Presupuesto, gasto s y  situación de caja 97-99 Presupuesto del PMA para 1996-97 100-101    RECUAD RO S Páginas Uno El hambre, causa de pobreza 4 Dos Compromisos a favor de la mujer 6 Tres Reducción de los co stos de logística 12 Cuatro
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Residentes 25 Diez Cooperación en el trabajo 26 Once La reforma del comercio y  la ayuda alimentaria 32 FIGURA S Páginas I Beneficiarios de la ayuda del PMA por regiones y  fines, 1995 4 II Concentración por países 7 III Principales donantes al PMA: Promesas y
contribuciones para 1995-96 33 IV Promesas y  contribuciones totales del  PMA, 1991-95 34 CUAD ROS Páginas 1 Cartera global de actividades del PMA 9 2 Cartera de actividades del PMA en África 11 3 Cartera de actividades del PMA en Asia 13 4 Cartera de actividades del PMA en las
Américas 15 5 Compras de alimentos del PMA en 1991-95 23 6 Personal del PMA por categorías y  puestos 30 7 Gastos del PMA en 1995 (por fuente de financiación) 35   Anexos y  cuadros estadíst icos     ANEXO S  I. Organigrama del PMA II. Proyectos de desarrollo aprobados en 1995 III. Operaciones para situaciones prolongadas de refugiados y  personas desp lazadas aprobadas en 1995 IV. O peraciones de urgencia aprobadas en 1995  CUAD ROS E STADÍ STICO S  1 Gastos operacionales del PMA p or tipos de proyectos, 1991-95 2 Gas tos operacionales del PMA por
países, regiones y  tipos de proyectos, 1991-95 3 Gasto s operacionales del PMA, totales y  por persona, por categorías de países y  por regiones, 1991-95 4 Promesas y  contribuciones totales anunciadas para el bien io de 1995-96 , por donan tes 5 Donantes principales al PMA por tipos de promesas o contribuciones, bienio de 1995-96 6 Perfil de la ayuda alimentaria mundial en 1991-95  Prólogo  Todo ser humano tiene derecho a disponer de alimentos. El asegurar suficientes  alimentos a todo el mundo no sólo es una obligación moral contraída para con el prój imo, sino también una contribución al desarrollo socioeconómico que puede deparar beneficios a todos. Sin embargo, el hambre nos acompaña todavía y  sigue causando sufrimientos a más de 800 millones de hab itantes del
laneta Tierra.  El indiv iduo es el valor supremo de cualquier sistema social y  los alimentos un elemento fundamental para la subsistencia. No se debe permitir que con la privación de alimentos  se desperdicie ese potencial. Hacer caso omiso de este principio supone poner en peligro la productividad de las generaciones futuras. Las intervenciones al imentarias en períodos críticos de desarrollo humano pueden evitar grandes pérdidas a la sociedad en el futuro. As imismo, la ayuda alimentaria puede prestarse de manera tal que ayude a la población pobre de hoy  en día a ser autosuficiente el día de mañana.  Estos imperativos humanitarios  y  de desarrollo definen el mandato del Programa Mundial de Alimentos, el organismo del sis tema de las Naciones Unidas que se
 de la ayuda alimentaria. Su cometido es triple y  consiste en facilitar alimentos para salvar vidas, para el crecimiento humano y  para favorecer la autosuficiencia. Su pun to de mira es la gente: las v íctimas de catástrofes naturales o provocadas por el hombre, los niños y  las madres gestantes y  lactantes que se hallan en períodos críticos de sus vidas, y  las personas que padecen hambre de manera crónica y  necesitan ayuda para librarse del hambre y  de la pobreza.  Hoy , más que nunca, la comunidad mundial coopera en la búsqueda de soluciones para un gran número de problemas que afectan al bienestar y  desarrollo humanos. Durante 1995, año del Cincuentenario de las Naciones U nidas, en dos eventos patrocinados por éstas  destacó un l lamamiento a la acción a nivel
mundial: la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, en Copenhague, y  la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beij ing. En el marco del sis tema de organizaciones de las Naciones Unidas, los gobiernos y  la sociedad civ il se han val ido de estas conferencias para elaborar planes mundiales de acción relativos a asuntos de vital importancia, tales como la pobreza, el desempleo, la marginación social y  económica, las desigualdades por razón del sexo y  la promoción de la mujer. El Programa Mundial de Alimentos espera desempeñar una importante función en ayudar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a aplicar los  planes de acción de las conferencias mundiales. Análogamente, el PMA espera hacer una notable contribución a lo s resultados de la Cumbre
ndial sobre la Alimentación convocada por la Conferencia de la FAO y  ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Felici tamos a la Directora Ejecutiva y  a todo su personal por los valiosos servicios prestados para ayudar a las personas de todo el mundo afectadas por el hambre y  la pobreza, lo que consti tuye un noble objetivo de las Naciones U nidas.       Secretario General Naciones Unidas Director General Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y  la Alimentación  Prefacio    En 1995, el PMA pudo  llegar a 50 millones de personas: a damnificados por catástrofes naturales o causadas por el hombre, a madres y  niños, y  a los más indigentes entre los pobres de los países en desarrollo. E l número de personas afectadas por
 de urgencia fue inferior al del último año. Se llegó a un acuerdo de paz en la antigua Yugoslavia. Hubo avances polí ticos en la crisis de refugiados provocada por el éxodo  de rwandeses. También se inició en Angola y  Mozambique un proceso estable para su rehabilitación.  En el Programa Mundial de Alimentos , todo  esto ha s ido un motivo de op timismo en tanto en cuanto puede ayudar a aliviar, en los años venideros, la tremenda presión que han ejercido las crisis polí ticas sobre sus  energías y  recursos.  Si bien la presión sobre lo s recursos causada por las si tuaciones de urgencia se ha aligerado hasta cierto pun to, este hecho no ha supuesto una liberación de recursos para su empleo en actividades de desarrollo del PMA. No ha habido "d ividendos de paz" para
ar las vidas salvadas o ayudar a un número mayor de personas que afrontan una "situación de urgencia silenciosa" perpetua. Realidad lamentable porque la asistencia alimentaria puede ayudar a los pobres a escapar del hambre y  la pobreza y  contribuir a evitar la transmisión del  hambre de una generación a otra. Una nutrición insuficien te de madres e hijos durante épocas críticas de sus vidas retrasa el crecimiento físico y  mental de los niños, y  les sume en un ciclo continuo de hambre y  pobreza. Hemos de romper ese ciclo. Tenemos que acabar con la herencia del hambre.  El PMA sigue empeñado en mejorar la eficacia de sus actividades y , en el plano humanitario y  del desarrollo, aumentar los rendimientos de unos recursos escasos. E sto implica a veces decisiones
fíciles: escoger entre las personas que padecen hambre a las que están en peor situación y  de entre de éstas a las que sufren un hambre extrema. Confio en que todos nues tros Estados Miembros trabajarán con nosotros para mantener el mejor equilibrio posible en las elecciones que tengamos que hacer.      Directora Ejecutiva  Notas Generales    Salvo indicación en contrario, todos los valores monetarios se expresan en dólares EE.UU. ($).  Salvo ind icación en contrario, todas las cantidades de alimentos se expresan en toneladas métricas (t).  Por "valor de asignación" se entiende el costo que para el PMA tiene cualquier operación de socorro o proyecto de desarrollo aprobados por su órgano rector y  que está especificado en el plan de operaciones/carta de
iento.  Los países de bajos ingresos con  déficit de alimentos (PBIDA) incluyen a todos los  países deficitarios  de alimentos (es decir, importadores netos de cereales) cuyo PNB bruto es inferior al nivel que u til iza el Banco Mundial para determinar el derecho a la asistencia de la AIF (1 345 dólares en 1993). E n 1995,  los países clasificados por la FAO como PBIDA eran 88. La categoría de países menos adelantados (MA) de las Naciones  Unidas comprende "aquellos  países de bajos ingresos cuyo crecimiento está obstaculizado por impedimentos de larga duración, en particular, como consecuencia de un escaso desarrollo de los recursos humanos y /o de graves deficiencias estructurales". E n 1995, los países clasificados por la Asamblea General de las Naciones Unidas
 MA eran 48.  Las regiones geográficas a las que se refiere este informe son: África, que comprende los países del continente, incluidas las is las africanas; Asia, que comprende los países entre el Mar Mediterráneo y  el Océano Pacífico, incluida Turquía pero con exclusión  de las repúblicas de la ant igua URSS; las Américas, que comprenden todos los países americanos y  del Caribe al sur de los E stados Un idos de América; y  la antigua Yugoslavia y  repúblicas de la ex-URSS.  Las denominaciones empleadas en esta publicación y  la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entraña, por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA), juicio alguno respecto de la cond ición jurídica de países, territorios, ciudades o áreas, o de sus autoridades, ni
ecto del trazado de sus  fronteras o límites.  Siglas empleadas:   AAP (presupuesto) Administrat ivo y  de apoyo al programa ALITE Equipo reforzado de intervención logíst ica en situaciones de urgencia (PMA) APT Alimentos por trabajo CAA Convenio sobre la Ayuda Alimentaria CAC Comité Adminis trativo de Coordinación  (Naciones Unidas) CCE Comisión de las Comunidades Europeas CEV Cartografía de evaluación de la vulnerabilidad CPA Comité de Polít icas y  Programas de Ayuda Alimentaria CRI Cuenta de Respues ta Inmediata (RAIE) DAH Departamento de Asuntos Humanitarios (Naciones Unidas) ECO SOC Consejo Económico y  Social (Naciones
Unidas) ERR Equipo de respuesta rápida (PMA) FAO Organización de las Naciones U nidas para la Agricultura y  la Alimentación FMIP Programa de Mejora de la Gestión Financiera (PMA) HMI Higiene maternoinfantil INTERFAI S Sis tema Internacional de Información sobre Ayuda Alimentaria (PMA) MA (país) Menos adelantado NEP Nota de la Estrategia del País (PMA) OACNU R Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Un idas para los Refugiados OEU Operación especial de urgencia (PMA) ONG Organización no gubernamental OPR/OPPD Operación para situaciones prolongadas de
refugiados y  personas desplazadas (PMA) PBIDA Países de bajos ingresos y  con déficit de alimentos PEP Perfil del PMA sobre la Estrategia en el País PMA Programa Mundial de Alimentos  PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo RAIE Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia (PMA) SCPR Subcomité de Proyectos (CPA) SMI Salud maternoinfantil  TIAM/TTA M Transporte interno/terrestre, almacenamiento y  manipulación UNESCO Organización de las Naciones U nidas para la Educación, la Ciencia y  la Cultura  Eventos y  problemas principales en 1995    EL PMA prestó su ayuda a 50 millones de las personas más pobres del mundo:  25 millones fueron
víctimas de situaciones de urgencia, de ellas más de dos terceras partes fueron mujeres y  niños;  se entregaron 2,8 millones de toneladas de alimento s, que supusieron un costo para el PMA de 1 200 millones de dólares;  más de 1,6 millones de toneladas de esa cantidad se des tinaron a damnificados por  s ituaciones de urgencia.  En Beij ing, el PMA se comprometió a reducir las actuales desigualdades de acceso de la mujer a los alimentos y  atender a las peculiares necesidades nutricionales de mujeres y  niños.  El retorno a la paz en vario s países permitió al  PMA pasar de la ayuda de socorro a la destinada a la rehabilitación y  el desarrollo.  se aprobaron 16 nuevos  proyectos de desarrollo para su ejecución a lo largo de los próximos años  con un cos to de 248
nes de dólares;  el 89 por ciento de las nuevas as ignaciones correspondieron a países de bajos ingresos y  con déficit de alimentos (PBIDA), de éstas un  48 por ciento fueron a parar a los que, además, son países menos adelantados (MA);  en 1995, el PMA pudo disponer de menos recursos, lo que refleja un brusco descenso de la ayuda alimentaria mundial.  Siguieron constituyendo una prior idad la reforma y  la revitalización.  E l órgano rector del PMA aprobó:  � el primer Plan Estratégico y  Financiero;  � la programación por países, que prevé la determinación de una estrategia integrada para las actividades de desarrollo del PMA vincu lada a los planes nacionales ;  � un proyecto de presupuesto de crecimiento nominal negativo  para 1996-97.  La modernización de las
ácticas de gestión del PMA con tinuó  llevándose a cabo a través de iniciat ivas como el Programa de Mejora de la Gestión Financiera (FMIP).  Ayuda a las personas afectadas por la pobreza y  el hambre      AYUDA A 50 MILLONES DE PERSONA S  1. E n 1995, el  PMA hizo l legar su ayuda a 50 millones entre los más pobres del mundo .  2. La mitad de ello s eran víctimas de situaciones de urgencia. Los beneficiarios de la ayuda del PMA comprendieron siete millones de refugiados, 14 millones de personas despla zadas en el in terior y  casi cuatro millones de damnificados por sequías y  otros desastres naturales. A lo largo de 1995 el PMA repartió a estas víctimas de si tuaciones de urgencia más de 1,6 millones de toneladas de alimentos.  3. Esta asistencia a víctimas de
s me casi una cuarta parte inferior a la del año precedente. Por primera vez en varios años, no hubo ninguna nueva si tuación de urgencia espectacular de escala comparable a la de la sequía en el África austral, la crisis de Somalia, y  el conflicto en la antigua Yugoslav ia o la catástrofe humanitaria registrada en la región de Rwanda.  4. En  cambio, no hubo buenas nuevas parecidas sobre la si tuación de centenares de millones de personas con hambre crónica. Los últ imos datos procedentes del Subcomité del CAC de las Naciones Unidas sobre Nutrición apuntan a que está aumentando de nuevo la proporción, así  como el número absoluto, de n iños de edad preescolar en el mundo con falta crónica de peso. Además, en 1995 un fuerte aumento de los precios de los cereales a
nivel mundial l imitó gravemente la capacidad de los países pobres de importar las cantidades que necesitaban para mantener, ni por asomo aumentar, la disponibil idad per cápita de alimentos básicos.   5. En es ta situación  cada vez peor, el PMA pudo  hacer llegar la ayuda, facilitada mediante proyectos de desarrollo, a unos 25  millones de personas afectadas por la pobre za y  el hambre, casi el mismo número que el año anterior. El PMA había previsto prestar asistencia a otros dos millones de personas, pero no se llegó a disponer de los recursos necesarios. En 1995, con des tino a 204 proyectos en 81 países se proporcionaron 950 000 toneladas de alimentos, lo que supuso un descenso respecto de los 1,1 millones de toneladas de 1994.   6. Los  beneficiarios de la ayuda
del PMA reciben raciones diferentes según sus circunstancias peculiares. Se suministran normalmente "alimentos para el desarrollo" por un  período de 30 a 100 días al año , de manera que se genera empleo en un régimen de alimentos por trabajo durante la "temporada de hambre". Los programas de alimentación escolar proporcionan comidas durante el año escolar, que dura unos 180 días aproximadamente.    EL HAMBRE, CAUSA  DE POBREZA Recuadro Uno  El hambre no es simplemente un sín toma de la pobreza, es también una de sus causas.  Las personas con hambre crónica no pueden pensar en mejorar su suerte en la vida ni pretenderlo. Deben dedicar su tiempo y  sus esfuerzos a consegu ir alimentos para la sigu iente comida. Son personas que no tienen tiempo para emplearlo en
tener una educación, una especialización o capacitación para mejorar sus ingresos y  condiciones de vida con una mayor perspectiva.  Los ingresos de los hogares pobres están determinados en gran parte por la productividad de su trabajo. Dado que las personas crónicamente hambrientas son físicamente débiles y  están expuestas a enfermedades, su productividad es baja y , por lo tanto, también sus ingresos. Se abre así el ciclo vicioso del hambre crónica: baja productividad-pocos ingresos-hambre crónica.  El hambre de hoy  lleva también a la pobreza de mañana. Cuando la nutrición de los  seres en el vientre de sus madres y  de los pequeños de corta edad es insufic iente, corren riesgo su salud  futura, su capacidad de aprendizaje, sus dotes mentales y  su
 El hambre y  la pobreza se transmiten también de una generación a otra.   BENEFICIA RIOS DE LA AYUD A DEL PMA POR REGIONE S Y FINE S, 1995 (cifras en millones)  Figura I     Las raciones alimentarias de carácter suplementario con destino a madres y  niños malnutridos se necesitan a menudo durante todo  el año. Por término medio, las raciones de alimentos repartidas a través de lo s proyectos de desarrollo del PMA ascendieron a un 20-25 por ciento de las necesidades anuales, unos 40 kilogramos por persona.  7. Las raciones para los damnificados por desas tres son mayores. Los afectados por desastres naturales recibieron cerca de 50 kilogramos, mientras que las raciones repartidas a refugiados y  personas desplazadas promediaron lo s 70 kilogramos.  8. Los damnificados
por catástrofes reciben también ayuda a través de actividades de servicios bilaterales del PMA; el  Programa manipuló unas 250  000 toneladas de ayuda alimentaria por cuenta de donantes bilaterales. Si se incluye esta cantidad, el PMA entregó en 1995 alrededor de 2,8 mil lones de toneladas de ayuda alimentaria.    AYUDA A MUJERE S Y NIÑOS  9. Más de las dos terceras partes de los refugiados del mundo son  mujeres y  niños, y  en circunstancias más normales son las mujeres las que cargan con una gran parte de la responsabilidad de la seguridad alimentaria familiar. La experiencia ha demostrado que los recursos en manos de las mujeres tienen a menudo un mayor beneficio nutricional para los n iños que los mismos recursos cuando son contro lados por el hombre. Los
os destinados a las mujeres benefician al hogar por entero.  10. Esa es la razón por la que en estos úl timos años las mujeres han recibido una proporción cada vez mayor de la asistencia alimentaria del PMA. Según estimaciones, en 1995 un 60 por cien to de los  beneficiarios de los proyectos de desarrollo de recursos humanos del PMA eran mujeres. En los proyectos de alimentos por trabajo, esta proporción ascendía a un 30 por ciento aproximadamente. Se trata de un récord que destaca bastante si se compara con otras formas de asistencia al desarrollo, donde las mujeres han quedado con más frecuencia relegadas.  11. Pero no hay  razón para dormirse en los laureles. Para el PMA, la Cuarta Conferencia Mundial  sobre la Mujer constituyó una ocasión para redoblar sus
fuerzos. Los preparativos  de la Conferencia comprendieron la búsqueda de mejores formas para responder a las cuestiones que plantean las d iferencias de trato por razón del sexo. En 11 países se realizaron evaluaciones de las operaciones de urgencia en razón del sexo , y  el programa de estudios sobre refugiados realizado por la Universidad de Oxford le deparó al PMA un documento cabal sobre cómo mejorar la planificación tanto social como atendiendo al sexo en las operaciones de urgencia. Con arreglo a ese análisis,  el PMA se presentó en Beij ing con compromisos específicos que se cumplirán durante la etapa de 1996-2001.   COMPRO MISO S A FAVOR DE LA MUJE R Recuadro Dos  En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Directora Ejecutiva comprometió al PMA a:
 � Acortar los desequilibrios exis tentes por razón  del sexo en el acceso a los recursos, el empleo, la educación y  la especialización, mediante la asignación de recursos;  � D istribuir directamente los alimentos de socorro a una mujer mayor del hogar, en la medida de lo posible, y  aplicar enfoques participativos;  � Adoptar medidas especiales para asegurar a la mujer un acceso equitativo y  una participación plena en las es tructuras de poder y  la toma de decisiones por lo que se refiere a la planificación, gestión y  ejecución de actividades que reciben ayuda alimentaria;  � Prestar la debida atención a las necesidades nutricionales especificas de la mujer cuando se proyecten intervenciones de ayuda alimentarla;  � Generar y  divulgar datos e informaciones
losados por sexos para la planificación y  la evaluación; y   � Co laborar con las ONG mediante acuerdos contractuales en que se especifiquen las condiciones para llevar a cabo, debidamente atendidas las diferencias de sexos, la planificación, la selección de los beneficiarios,  la dis tribución  de la ay uda alimentaria y  el seguimiento de sus avances.   12. E l cumplimiento de esto s compromisos ya ha comenzado Las oficinas del PMA en los países, bajo la dirección de un Grupo de Acción integrado por al tos directivos, así como cada Dirección de la Sede, han contribuido a estab lecer un Plan de Acción que permitirá al PMA hacer honor a sus compromisos. El diálogo se ha extendido también a nuestros interlocutores en las operaciones. La OACNUR y  el PMA han convenido en
elaborar una declaración conjunta para aclarar la manera en que los compromisos adquiridos se van a convertir en acciones sobre el terreno. En la "Consulta PMA /ONG" de noviembre de 1995 se debatió cuál sería la mejor manera de poner en práctica la nueva política del PMA para dis tribuir un  80 por ciento de alimentos de socorro d irigido  directamente a las mujeres de más edad en los hogares. Los úl timos memorandos de entendimiento que se están negociando con las ONG comprenden varias referencias a la intervención de la mujer en todos los n iveles de la p lanificación, gestión, distribución y  seguimiento de la ayuda alimentaria.    CONCENT RACIÓN EN LOS PAÍSE S MÁS NE CE SITADOS  13. El CPA decidió que para 1997 el PMA dest inase por lo menos un 90 por ciento  de su
da a los PBIDA, inclu ido un  50 por ciento, como mínimo, a los países MA. Todav ía queda parte del camino por recorrer: del total de asignaciones para el desarrollo hechas en 1995, el 36 por ciento correspond ió a los  países MA y  el 84 por ciento a los P BIDA. La dis tribución de la ayuda de socorro es ya otra cosa; sólo a los países MA les correspondió un 79 por ciento de las asignaciones totales para operaciones de socorro del PMA.  14. Ahora bien, las decisiones adoptadas en 1995  acercarán al PMA un poco más hacia los objetivos fijados: el 89 por ciento de las nuevas asignaciones  correspondieron a los PBIDA y  el 48 por ciento a países MA . Ante la escasez de recursos para el desarrollo, el PMA "desafectó" recursos destinados a algunos países que ya se
 a su seguridad alimentaria nacional. Por ejemplo, para la fase final del proyecto Botswana "Programa nacional de alimentación en escuelas primarias", el Gobierno proporcionó recursos para cubrir algunos de los productos no suminis trados por el PMA.  15. De los 83 países con los que el PMA tiene compromisos de asignaciones para el desarrollo, 23 serán objeto de una supresión  progresiva de la ayuda para finales de 1999. El PMA está dispuesto  a prestar su apoyo técnico con objeto de ayudar a los gobiernos a incorporar recursos nacionales a medida que se va eliminando la ayuda alimentaria del Programa. En Brasil, por ejemplo, se inició un "Programa de alimentos para el desarrollo" con recursos nacionales combinados con la asistencia técnica del PMA. Las
s del PMA en los países correspondientes a esa región seguirán estando d ispon ibles para prestar su asesoramiento en el futuro, previa pet ición del G obierno del Brasil. Un  seminario regional del PMA, celebrado en Cartagena en agosto de 1995 con apoyo del Gob ierno de Co lombia y  la Comunidad Europea, se centró en el cometido que el PMA podría desempeñar para poner su competencia y  su experiencia al servicio de los países que estable zcan programas nacionales de ayuda alimentaria.  CONCENTRA CIÓN POR PAÍSE S Figura II     16. Conforme a las directrices fijadas por el CPA, en 1995 se inició la elaboración de un modelo de asignación  de recursos por países basado en las  necesidades respectivas. De esta forma se ayudará al PMA no sólo a centrar más sus actividades en
los países más pobres, s ino también a llevar a cabo una programación por países que se base en una ind icación objetiva de las necesidades respectivas de los diversos países. El modelo se basa en tres criterios: grado de po breza (ingresos per cápita), si tuación nu tricional (empleando como indicador la tasa de mortalidad de menores de cinco años) e inseguridad al imentaria (aplicando el índice global  de seguridad alimentaria familiar de la FAO). Ni éste n i ningún otro modelo de asignación de recursos podr ía aplicarse de forma mecánica o inflexible; el modelo permitirá al PMA d istinguir entre países MA o PBIDA "infraprogramados" y  países en los que podr ía ser procedente una reducción progresiva de los recursos asignados.    A SIGNACIONE S Y ESCA SEZ DE RECU RSOS
. De la ayuda alimentaria total que entregó el PMA en 1995, sólo se dispuso de 950 000 toneladas para proyectos de desarrollo. Se hub ieran necesitado muchas más, alrededor de 1,4 millones de toneladas, para mantener todas las actividades de lo s proyectos en curso de ejecución. Para remediar esta escasez de recursos, el PMA tomó las sigu ientes medidas:  a) desafectar recursos destinados a algunos  proyectos operacionales; b) limitar los aumentos de presupuestos  de proyectos aprobados; y  c) no prorrogar los proyectos más allá de su duración prevista.  18. Al tomar estas decisiones, se asignó prioridad a los países MA y  PBIDA y  a proyectos con resultados mejores. Al 31 de diciembre de 1995, el saldo pendiente de asignaciones  para los proyectos de desarrollo en
urso de ejecución era, en toneladas, casi una quin ta parte menos que el año anterior.  19. Las nuevas as ignaciones para ayuda de desarrollo se limitaron a 16 proyectos nuevos y  a dos grandes revisiones de presupuestos.  El valor de estas as ignaciones fue de 248 mil lones de dó lares EE.UU., lo que supuso 929 000 toneladas de alimentos.  20.  Las nuevas asignaciones para operaciones de urgencia y  para operaciones prolongadas de socorro importaron en total 1 100 millones de dólares, lo que supone 2,3 millones de toneladas de sproductos alimenticios. Un 88 por ciento de es tos recursos, en valor, se des tinó a v íctimas de desastres provocados por el hombre. En general, la respuesta a los llamamientos de ayuda de socorro fue generosa, aunque las aportaciones
 menos del 50 por ciento de lo que se necesitaba en dos grandes operaciones: ayuda a las víctimas de los desastres provocados por el hombre en Iraq y  en Liberia. Las entregas a operaciones de socorro asistidas por el PMA ascendieron en total a 1,6 millones de toneladas en 1995.   21. E l total  de nuevas asignaciones en 1995 subió a 3,2  millones de toneladas con un cos to l igeramente superior a 1 300 millones de dólares. Como de costumbre, las cifras correspondientes a nuevas asignaciones fueron superiores a las relativas a entregas efectivas y  a los recursos recibidos durante ese año. Es to se explica por una conjunción de factores: remanentes de un año para otro; lapso de tiempo transcurrido entre los compromisos y  las entregas, que es más corto para las
iones de socorro y  más largo para los proyectos de desarrollo; y  el hecho de que las asignaciones representan límites máximos de gastos, supeditados a la disponib ilidad de recursos. Por otro lado, las necesidades de alimento s para operaciones de socorro y  proyectos de desarrollo suelen ser objeto de una reevaluación y  revisión a la baja, cuando procede, a la luz de las nuevas circuns tancias.    LA CARTE RA  22. Al final de 1995, la cartera global del PMA para actividades en curso se componía de 204 proyectos de desarrollo, por un  valor de 2 280  millones de dólares; y  89 operaciones de socorro, cuyo valor era de 1 770 millones de dólares. El valor total de las asignaciones superaba los 4 000 millones de dólares.  23. La cartera de proyectos de desarrollo del
MA se ha ido reduciendo constantemente desde finales de los años ochenta en que había alcanzado más de 3 500 millones de dólares, un nivel un 50  por ciento superior al actual. En comparación, desde entonces ha habido un aumento, en más del quíntuplo, de la cartera de operaciones de socorro del PMA.  24. La mayor cuota de la cartera del PMA ha sido la asignada a África (56 por ciento), seguida de Asia (28 por ciento), las Américas (12 por ciento) y  Europa oriental y  la antigua URSS (cuatro por ciento). La composic ión de la cartera por regiones geográficas varió mucho. La proporción máxima de ayuda al desarrollo la alcanzaron las Américas (99 por ciento); en Asia, los recursos des tinados  al desarrollo representaron un 80 por ciento. La cartera correspondiente
a África se compuso de un 60 por ciento de operaciones de socorro; y  en Europa oriental y  las repúblicas de la antigua URSS, el  socorro representó un 100 por ciento.  Mundial (%) Países MA (%) PBIDA (%)  DESARROLLO AG RÍCOLA Y  RU RAL 1 313 58

396 49 1 158 60  Fomento y  mejora de tierras 549 24 168 21 474
25 Cuadro 1  CARTE RA GLO BAL DE A CTIVIDADES DEL PMA  (Valor de las  asignaciones al  31 de diciembre de 1995) (en millones de dólares) Silvicultura 334 15 52 6 312 16
 Infraestructura comunitaria 239 11 123 15 221 11  Otros 191 8
53 7 151 8  DESARROLLO DE RE CURSO S HUMANO S 968 42 418 51 759
40  Grupos vulnerables 339 15 193 24 275 14  Escuelas primarias
472 20 68 8 354 19  Otros 157 7 157
19 130 7  TOTAL PARA DE SARROLLO 2281 100 814 1 917 100

 CATÁST RO FES NATURALE S 312 18 233 17 297 19  Catástrofes naturales repentinas 28
2 15 1 17 1  Sequía y  malas cosechas 284 16 218 16
280 18  CATÁST RO FES PROVOCADA S POR E L HOMBRE 1462 82 1 166 83 1 289 81
 Operaciones de refugiados 441 25 467 33 528 33  Operaciones de personas desplazadas 1 021 27
699 50 761 48  SOCO RRO  TOTAL 1 774 100 1 399 100 1 586
100  TOTAL DE LA AYUDA DEL PMA 4055 2 213 3 503    Geografía del hambre y  respuesta del PMA

25. No hay  lugar sobre la faz de la tierra inmune al hambre, como lo han puesto de manifiesto las recientes tragedias de Europa or iental y  las antiguas repúb licas soviét icas. Eso s i, el hambre afecta a la gente en algunos lugares más que en otros.    ÁFRICA  26. El  África subsahariana representa el mayor motivo de preocupación, al caracterizarse por un descenso de la producción nacional por persona, unas altas tasas de fecundidad, desastres naturales y  situaciones de urgencia complejas que desplazan a muchedumbres enormes. Aproximadamente 215 millones (un 43 por ciento) de personas se halla crónicamente desnutrida y , a menos que se tomen medidas drásticas, esa cifra puede aumentar a más de 315 millones para el año 2010.  mn US-$ (%)
 DESARROLLO AG RÍCOLA Y  RU RAL 430 48  Fomento y  mejora de tierras 162 18  Silvicultura 85 9

 Infraestructura comunitaria 95 11  Otros 88 10 Cuadro 2  CARTE RA DE A CIVIDADES DEL PMA  EN ÁFRICA (Valor de las asignaciones al 31 de diciembre de 1995)
DESARROLLO DE RE CURSOS HUMANO S 472 52  Grupos vulnerables 98 11  Educación primaria 301 33

 Otros 73 8  DESARROLLO TOTA L 902 100  CATÁST RO FES NATURALE S 295 22
 Catástrofes naturales repentinas 11 1  Sequía y  malas cosechas 284 21  CATÁST RO FES PROVOCADA S POR E L HOMBRE 1 076

78  Operaciones de refugiados 371 27  Operaciones de personas desplazadas 705 51  SOCO RRO  TOTAL
1 371 100  TOTAL DE LA AYUDA DEL PMA 2 273   27. En 1995 recibieron ayuda del PMA 21 millones de africanos. Los al imentos de socorro del Programa llegaron a más de 15 millones de personas damnificadas por desastres en 28 países,  mientras que unos se is millones de personas que padecen hambre crónica recibieron alimentos a través de 91 proyectos de

desarrollo del PMA en 41 países. Todo es to supuso la entrega de 1,4 mil lones de toneladas de alimentos.  28. Se s iguió  prestando apoyo a damnificados por conflictos civiles a través de la operación regional Rwanda/Burundi, la operación regional Liberia/Sierra Leona y  las operaciones realizadas en Somalia, sur de Sudán, Etiopía, Kenya y  Uganda. La estabilización de la si tuación po lítica ha permitido pasar de la ayuda de socorro a actividades de reconstrucción y  rehabilitación en Ango la, Ghana, Rwanda/Burundi  y  Mozambique, así como a operaciones de repatriación desde Benin, Bur kina Faso, Djibou ti, Eri trea, Ghana, Mauritania y  Sudán. En el África austral surg ieron necesidades de ayuda alimentaria provocadas por la sequía, que se extendieron a Etiopía. Se
n suprimiendo gradualmente las operaciones de socorro en la Repúb lica Centroafricana, Guinea Bissau, Senegal y  Togo.  29. Sería más conveniente invertir estos recursos en lograr la seguridad alimentaria sostenible que dedicarlos al socorro. También sería mucho mejor invertir ahora para evitar las crisis futuras que perfeccionar los mecanismos de respuesta para nuevas situaciones de urgencia. La responsabil idad primordial a la hora de prevenir las s ituaciones de urgencia o responder a ellas radica en las propias administraciones nacionales. La prevención exige iniciat ivas para apoyar no sólo un crecimiento económico sostenib le, sino también una administración general que sea estable y  no discriminatoria, y  la participación de lo s pobres en todos los aspectos
del proceso de desarrollo.   REDUCCIÓN DE LO S CO STO S DE LOGÍSTI CA Recuadro Tres  Las entregas de alimentos a casi tres millones de refugiados y  personas despla zadas in ternamente en la región de los Grandes Lagos de Africa oriental  promediaron más de 45 000 toneladas mensuales a todo lo largo del año. Se uti lizaron tanto el puerto de Dar-es-Salaam corno de Mombassa, así como corredores para reducir al mínimo los costo s y  conseguir que se dispusiera en todo momento de una capacidad adecuada de transporte y  manipulación.  En abril, cuando el Gobierno de Rwanda cerró las fronteras del país a los env íos de socorro dest inados al Zaire, prácticamente quedaron inservibles de la noche a la mañana las rutas tradicionales de tránsito a Goma y  Bukavu. Se hizo
 una intervención inmediata para encontrar soluciones alternativas; mejora de los accesos por carretera que enlazan Uganda con la zona de Goma a través de lshasha; mejoras en las instalaciones portuarias de Dar-es-Salaam; potenciamiento del sis tema regional de transporte ferroviario; y  desarrollo de un servicio de transbordo en la cabeza de la línea ferroviaria de lsaka en la Tanzanía central.  Como resul tado de las mejoras operacionales introducidas y  de la negociación: de tarifas de transporte con entidades comerciales y  paraestatales se ha conseguido una reducción de la tarifa de transporto terrestre, almacenamiento y  manipulación (TTAM) que pasó de 235 a 190 dólares por tonelada. Una proyección de esto ahorro cara al futuro hace suponer que con unas
sidades para 1996 de aproximadamente 500 000 toneladas, los ahorros netos en recursos sólo para 1996 serán de 20 millones de dólares.     A SIA  30. E l mayor número de personas afectadas por el hambre se halla en Asia. Aunque varios países beneficiarios del PMA han consegu ido unas tasas relativamente elevadas de producción de alimentos y  crecimiento económico, millones de personas en zonas remotas y  de bajo potencial, junto con grupos tribales desfavorecidos y  mujeres pobres en zonas rurales, siguen necesitando asistencia alimentaria. Más de 500 mil lones de personas, un 18 por ciento de la pob lación, no recibe el aporte alimentario mínimo ind ispensable en el sur y  el este de Asia.    mn US-$ (%)  DESARROLLO AG RÍCOLA Y  RU RAL

671 74  Fomento y  mejora de tierras 344 38  Silvicultura 241 27
 Infraestructura comunitaria 55 6  Otros 31 3 Cuadro 3  CARTE RA DE A CIVIDADES DEL PMA  EN ASIA (Valor de las as ignaciones al 31 de diciembre de 1995) DESA RROL LO DE RE CU RSO S HUMANO S 230
26  Grupos vulnerables 127 14  Educación primaria 42 5  Otros
61 7  DESARROLLO TOTA L 901 100  CATÁST RO FES NATURALE S 15 7
 Catástrofes naturales repentinas 15 7  Sequía y  malas cosechas 0 0  CATÁST RO FES PROVOCADA S POR E L HOMBRE 214 93

 Operaciones de refugiados 50 22  Operaciones de personas desplazadas 164 71  SOCO RRO  TOTAL 229
100  TOTAL DE LA AYUDA DEL PMA 1 130   31. En países como Afganis tán e Iraq, la población s igue sufriendo las consecuencias de las catástrofes provocadas por el hombre. Además del suministro de al imentos inmediatos de socorro, se afronta el reto de preparar el terreno para la reconstrucción y  el desarrollo a largo plazo.  En Afganis tán, por ejemplo, la distribución gratui ta de alimentos para socorro se mantiene al mínimo imprescindible para

sostener una red de seguridad a favor de los grupos más vulnerables lo suficientemente fluida. Al mismo tiempo, se emplean cada vez más aportaciones alimentarias en zonas de relativa estabi lidad para apoyar actividades encaminadas a la rehabilitación y  reconstrucción en el plano local.  32. El PMA  ha podido ayudar a más de 19 millones de personas en Asia, aunque esto ha representado sólo un cuatro por ciento de la pob lación afectada por el hambre. Unos 14 millones de personas han participado en 58 proyectos de desarrollo con apoyo del PMA en 16 países. Las entregas to tales de ayuda alimentaria del Programa a Asia ascendieron a más de 900 000 toneladas en 1995 . Los proyectos de alimentos por trabajo, que han seguido estando dominados por los proyectos de
nto de tierras y  de silvicul tura, representan un 74 por ciento de la asistencia alimentaria del PMA dest inada al desarrollo, mucho más del porcentaje registrado en otras regiones.  33. Los alimentos de socorro del PMA  llegaron a otros cinco millones de personas. Se proporcionó asis tencia alimentaria de urgencia por primera vez a la República Popular Democrática de Corea. También se suministró ayuda alimentaria para la rehabilitación en Camboya, la reintegración en Myanmar, el socorro y  repatriación de refugiados/repatriados en Bangladesh, el  socorro a favor de refugiados en Nepal y  Viet Nam, así como la ayuda para las personas desplazadas en Sri Lanka  y  los damnificados por las inundaciones en Laos. Se s iguió prestando apoyo a grupos vu lnerables en Iraq, a
efugiados en Yemen, y  se desplegaron esfuerzos para el socorro, la rehabilitación y  la reintegración en Afganistán, Iraq y  Pakistán.    AMÉRICA S  34. En algunas partes de América Latina y  el Caribe han aumentado el hambre y  la pobreza durante la época de reajuste estructural de los años ochenta. Se estima que el número de personas con desnutrición crónica en esta región ha pasado de 46 mil lones en 1980 a más de 60 millones a principios de los noventa, lo que equivale a un 14 por ciento de la población.  35 . Las dificu ltades que conlleva la lucha contra el hambre y  la inseguridad alimentaria en los países latinoamericanos están relacionadas, más que en ninguna otra parte, con el problema de destinar selectivamente la ayuda a los hogares pobres. La
dad general de alimentos en casi todas las partes de la región  ya no es tanto un prob lema. Las hambrunas y  las crisis de hambre que todavía afligen a otras regiones del mundo han quedado erradicadas generalmente en las Américas. No obstante, la disponib ilidad satisfactoria de alimentos como término medio no impide la existencia de bo lsas de pobreza y  hambre.  36. Durante 1995, el PMA ha prestado  ayuda a casi cinco millones de personas afectadas por la pobreza y  el hambre en América Latina y  el Caribe. De las más de 200 000 toneladas de ayuda alimentaria entregadas, un 95 por ciento se destinó a 55 proyectos de desarrollo en 24 países. La intervención del PMA en la región se ha centrado sobre todo en el desarrollo comunitario a través de programas de
s por trabajo; el desarrollo de los recursos humanos mediante la enseñanza primaria, y  los programas de sanidad y  nutrición materno-infantiles.  37. Prosigu ió la asistencia alimentaria para los repatriados y  grupos vulnerables en Hait í, mientras que se está eliminando progresivamente la ayuda del PMA en México a medida que se repatrian o reasientan los refugiados.   mn US-$ (%)  DESARROLLO AG RÍCOLA Y  RU RAL 213 45

 Fomento y  mejora de tierras 43 9  Silvicultura 7 2 Cuadro 4  CARTE RA DE A CIVIDADES DEL PMA  EN LA S AME RICA S (Valor de las asignaciones  al 31 de diciembre de 1995) Infraestructura comunitaria 90
19  Otros 73 15  DESARROLLO DE RE CURSO S HUMANO S 265 55  Grupos vulnerables
112 23  Educación primaria 130 27  Otros 23 5
 DESARROLLO TOTA L 478 100  CATÁST RO FES NATURALE S 2 29  Catástrofes naturales repentinas 2 29

 Sequía y  malas cosechas 0 0  CATÁST RO FES PROVOCADA S POR E L HOMBRE 5 71  Operaciones de refugiados 4
57  Operaciones de personas desplazadas 1 14  SOCO RRO  TOTAL 7 100  TOTAL DE LA AYUDA DEL PMA
485     LA EX-YUGOSLAVIA Y LA S REPÚBLICA S DE LA A NTIGUA URSS  38. Casi cuatro millones de personas afectadas por la pobreza y  el hambre recibieron ayuda del PMA en esta región durante 1995. Se distribuyeron 240 000 toneladas de productos alimenticios a refugiados, personas desplazadas y  otros grupos vu lnerables sin n inguna fuente de ingresos, n i disponib ilidad para producirlos o tener acceso por otra parte a los alimentos.  39. La cartera de actividades en los NEI y  la antigua Yugos lavia se limita a seis operaciones de alimentación de socorro en curso a favor de refugiados y  personas desplazadas, con un valor total de las asignaciones de 168 millones

de dólares.  40. En Europa or iental y  las repúblicas de la antigua Unión Sov iética se prestó socorro a víct imas de conflictos étnicos y  del colapso económico en la antigua Yugoslavia, Armenia, Azerbaiyán, Tay ikistán, Georg ia y  la Federación de Rusia (Chechenia). El Acuerdo de Paz firmado el 14 de diciembre de 1995 brindó la posibi lidad de reorientar el programa de socorro en la antigua Yugoslav ia hacia obras de rehabilitación y  reasentamiento. Sin embargo, a falta de una red de seguridad social operativa seguirá necesitándose ayuda para asegurar los suministros al imenticios bás icos a los grupos más vulnerables.  41. En el Cáucaso y  el Asia central, el PMA y  las ONG han venido empleando los  alimentos de socorro para apoyar a los grupos más pobres tras el
umbe de sus economías y  de los sistemas de seguridad social. E n el marco de las operaciones de urgencia, la ayuda alimentaria del PMA sirve también para apoyar la construcción de infraestructuras que han quedado descuidadas o han s ido dañadas por la guerra, a proyectos de conservación de los recursos naturales en los lugares donde se han talado de forma indiscriminada los bosques y  los incentivos al imentarios para los funcionario s cuya labor es más indispensables, como son el personal sanitario y  los maestros.   EL DESA RROLLO EN EL SO CORRO: INVE RSIONE S EN T RANSPO RTE PARA EL CÁU CASO Recuadro Cuatro  La Dependencia de asesoramiento logís tico para el Cáucaso del PMA, que en 1986 facilitó el movimiento de más de 1,2 millones de toneladas de ayuda alimentaria
ateral y  multilateral, consigu ió varías mejoras de trascendencia decisiva en la red de infraestructuras del Cáucaso. Las inversiones, destinadas tanto a eliminar lo s obs táculos al transporte como a sentar las bases para las actividades de reconstrucción y  desarrollo, consti tuyen un ejemplo del compromiso asumido por el PMA de reforzar las conexiones en tre el socorro y  el desarrollo.  Se han invert ido casi cinco mil lones de dólares en una instalación provisional generadora de energía en el puerto de Poti, la dotación de una flota de locomotoras diesel para Georgia, el montaje de una red de comunicaciones ferroviarias en el oeste de Georgia, y  equipo para reparación de material rodante y  vías.  Otra intervención de importancia decisiva fue la reconstrucción
 un nuevo puente sobre el río Natanebi en su sti tución del puente ferroviario que se derrumbó en 1994 y  dejó cortada la única conexión disponible que abastecía a la región del Cáucaso. Esta inversión benefició con creces al tráfico ferroviario regional. Dado que las obras de reconstrucción se l levaron a cabo mediante aportaciones en especie y  dinero del PMA y  de los Gobiernos de Georgia, Armenia y  Azerbaiy án, esto representó un hito en cuanto a colaboración regional y  creación de confianza.   Eficacia Operativa      UN ENFOQUE  CENT RADO EN LA PO BLACIÓN  42. La seguridad alimentaria afecta a los seres humanos. La ayuda alimentaria que tiene como punto de mira a las personas va destinada a los que más la necesitan, hace intervenir a los beneficiarios en la toma
de decisiones, afronta su hambre de forma directa y  los dota de conocimientos y  valores que pueden ayudarles a mejorar su seguridad alimentaria a largo plazo.  43. 1995 fue un  año en que se tomaron varias medidas para un enfoque más polarizado en la gente. E n algunos casos, esto supuso la reformulación de estrategias de ejecución para destinar mejor los recursos del desarrollo a los más pobres. E n Túne z, por ejemplo, se ha vuelto a formular un proyecto del PMA de alimentación en escuelas primarias que ha pasado de un enfoque para todo el país a centrarse más en los sectores más pobres de un determinado número de prefecturas rurales.  44. Ha habido otras in iciativas des tinadas a reforzar la participación de la pob lación en el diseño y  ejecución de proyectos
ue le onciernan. En una iniciat iva recién aprobada sobre nutrición en Senegal, por ejemplo, la propia comunidad se encargará de la gestión del proyecto valiéndose de las facultades delegadas en los centros de nu trición comunitaria. Asimismo, en Etiopía se ha incorporado este enfoque participativo en la estrategia general de un proyecto de rehabilitación y  desarrollo rural que recibe ayuda del PMA: la población rural participa de lleno en la identificación, apl icación y  evaluación de actividades que se llevan a cabo en las tierras que labran.   LA OPINIÓN DE LOS BENE FICIA RIOS Recuadro Cinco  El  PMA lleva años es tudiando  la manera de asegurar que los hombres y  las mujeres del campo tienen voz en la planificación, ejecución y  evaluación de actividades que les
onciernen. Son muchas las oficinas en los países que ut ilizan ahora técnicas participativas de acopio  de datos que están "orientadas a la población" y  que obtienen información rápidamente y  a un costo relativamente bajo sobre las impresiones de toa beneficiarios.  Por ejemplo, para la oficina del PMA en Dhaka, estas impresiones se han convertido en parle in tegrante de las operaciones en el país, y  en 1995 se l levaron a cabo varias "prácticas de aprendizaje participativo". Una de el las se centró en los beneficiarios dentro del componente de construcción de carreteras de un gran proyecto de alimentos por trabajo. El estudio, t itulado  por los  participantes "la carretera que ha aumentado nuestras oportunidades" llego  a apreciar los efectos del proyecto en la
ilidad de la mano de obra, el empleo, la producción agropecuaria y  el número de nuevas empresas pequeñas que se creaban, y  los cambios que repercutían directamente en la mujer. Los directores de los proyectos utilizaron esta Información para mejorar la selección de beneficiarios y  la ejecución.  45. La enseñanza, especialmente la básica, contribuye mucho a la mejora de las vidas de la población. La alimentación escolar permite acabar con el hambre inmediata, que debilita a millones de n iños de escuelas primarias y  disminuye su capacidad de aprendizaje. Esta ayuda, cuando está bien dirigida a los más desfavorecidos, puede consti tuir un  elemento clave para atenuar las variaciones en la escolarización y  asistencia entre categorías de ingresos, alumnos de
nte sexo y  regiones. Los grupos rurales aislados, en especial los n iños de poblaciones nómadas, no es tarían a menudo en condiciones de asis tir a la escuela si no se les repartieran comidas con regularidad. El PMA también afronta las "diferencias por razón del sexo" en la enseñanza primaria. Las comidas escolares suponen a menudo un estímulo  decisivo para que los padres matriculen y  mantengan a sus hijas en la escuela.  46. En 1995, el PMA completó, en co laboración con la UNESCO, un importante estud io sobre teoría y  práctica de la utilización de la ayuda alimentaria a favor de la educación. En dicho estudio se analizaron las conexiones que v inculan la ayuda alimentaria, los niños pobres y  la enseñanza básica, y  se señalaron formas de poder elevar al máximo
s beneficios de la alimentación escolar mediante un ajuste de las horas y  la composición de las comidas escolares y , en los casos pertinentes, la propuesta de medidas complementarias para resolver las deficiencias de micronutrientes y  las infecciones intest inales. Partiendo de este estud io se han preparado nuevas orientaciones operativas para los proyectos de alimentación escolar, lo que ayudará al PMA a lograr un mayor efecto de la ayuda alimentaria en favor de los niños pobres que padecen hambre.    PROGRAMA CIÓN POR PAÍSE S  47. Cada país t iene su combinación singular de problemas de desarrollo y  humanitarios. Por lo tan to, la ayuda del PMA ha de integrarse en las estrategias nacionales y  coordinarse con otros programas en apoyo de los grupos de
os más pobres. En nov iembre de 1995, el CPA aprobó la propues ta del PMA de proceder de ese modo a través de la "programación por países". Este enfoque concuerda plenamente con los mecanismos y a creados para la coordinación a nivel de países beneficiarios, en particular el procedimiento de las No tas sobre la Es trategia de los Países (NEP) (en caso de que exista, o el gobierno así lo haya decidido) y  la función del Coordinador Residen te de las Naciones Unidas en las actividades operacionales para el desarrollo.  48. La preparación de un Perfil de la Estrategia en el País (PEP), que es la primera etapa del ciclo de programación por países, aclarará el contenido y  la justificación de la intervención del PMA en un país. E l paso s iguien te es el documento del
ama para el país, en el que se expondrá a la Junta Ejecutiva una serie integrada de actividades para lograr los objetivos estratégicos fijados a través del PEP. Un examen a medio plazo, una evaluación de final del período y , en caso necesario, informes de evaluación especial asegurarán la información periódica a la Junta Ejecutiva del PMA sobre los avances logrado s en la aplicación de cada programa por país.  49. Al preparar los PEP, las oficinas en los países entab lan un amplio d iálogo con el  gobierno, en el que intervienen toda una serie de interesados, en particular lo s organismos de l sis tema de las Naciones Unidas, las ONG y  los donantes b ilaterales.    PREPARA CIÓN Y RE SPUESTA EN SITUACIONE S DE URGEN CIA  50.  La eficacia en las situaciones de urgencia
vocadas por catástrofes depende del grado de preparación y  de la capacidad de respuesta. En 1995, el P MA elaboró una larga lis ta de medidas concretas para potenciar su capacidad de intervención y  poder responder eficazmente:  a) A la Dependencia de Análisis y  Cartografía de la Vulnerabilidad en Roma se agregaron tres dependencias operativas locales de cartografía de la evaluación de la vulnerabilidad (CEV): en Malawi, Zambia y  Etiopía. Se h icieron preparativos para dotar a Tanzanía, Madagascar y  Senegal de equipos prop ios a principios de 1996.  b) Se creó una célula cartográfica para levantamiento "virtual" de mapas y  el seguimiento de los servicios de logística del PMA y  de las entregas de alimentos en curso.  c) Se completaron las evaluaciones sobre
dad logís tica en África austral, Irán, el puerto de Turkmenbashi, Moldova, Rumania, Zaire, Sahel, Sri Lanka y  sur de Rusia.   ME JORA DE  LA PREPARA CIÓN LOGÍSTI CA Recuadro Seis  La misión del Equ ipo Reforzado de in tervención Logística en Situaciones de Urgencia (ALITE) consis te en mejorar la eficacia de la entrega de alimentos en las operaciones de urgencia. Trata de realizar este cometido mediante la realización de evaluaciones sobre capacidad logís tica de zonas de alto riesgo  potencial, la elaboración de planes de imprevistos  basados en modelos teóricos, el fomento activo de la integración de efectivos mili tares y  civiles de defensa, la elaboración de dispos iciones de contingencia y  conjuntos de servicios y  la integración de nuevos sis temas de
s para facilitar la gestión logís tica.  El ALITE, aunque creado apenas en junio de 1999, ha llevado a cabo la preparación de estudios de planificación de imprevistos, el desarrollo de varios conjuntos de servidos, el es tablecimiento de una capacidad de enlace de la OTAN en la antigua Yugoslav ia, el respaldo de operaciones especiales de log ística en la operación regional de Rwanda y  en la del Cáucaso, el establecimiento y  gestión de reservas estratégicas en Pisa, y  Nairobi y  la aplicación de capacidades contingentes para insumos de personal y  equipo en múltiples operaciones de urgencia.   d) Se han enviado mis iones de plan ificación para situaciones imprevis tas sobre la base de modelos teóricos, y  se han elaborado planes para la región de Rwanda, Sri Lanka,
ropa oriental, Albania, Macedonia y  la antigua Yugoslavia.  e) Para apoyar las actividades que se desarrollaron en Sierra Leona se utilizaron existencias estratégicas de alimentos  y  equipo situadas en los almacenes del DAH en Pisa, Italia, y  en la base de logíst ica que tienen las Naciones Un idas en Br indis i, también en Italia.  f) Se potenciaron las capacidades de los Equ ipos de Respuesta Rápida del PMA (E RR), que en el término de 72 horas pueden montar programas de ayuda alimentaria de urgencia sobre el terreno. Por ejemplo, se envió un E RR a la República Democrática Popular de Corea.  g) El PMA estipu ló con el Socorro suizo para casos de catástrofe y  el Consejo danés para los refugiados unas dispos iciones de contingencia que permiten el oportuno acceso a
na reserva financiada de antemano de expertos y  equipo para casos de socorro; ya se ha hecho uso de estas disposiciones en operaciones de urgencia del PMA en la región de los Grandes Lagos y  en Sierra Leona.    DESARROLLO Y SO CORRO  51. El primer objetivo de la asis tencia humanitaria es aliviar los sufrimientos.  52. Ahora bien, el PMA siempre que puede refuerza sistemáticamente las conexiones existentes entre el socorro y  el desarrollo. El Programa, en la primera oportunidad que encuentra, uti liza la ayuda de socorro con objeto de preparar al país para el futuro. Abundan los ejemplos en 1995 que incluyen el empleo de la ayuda alimentaria para apoyar:  a) programas de semillas y  aperos en Angola, Rwanda, Sudán y  Burundi;  b) el reasentamiento, la
n y  la reintegración de los refugiados y  de las personas desplazadas internamente en Angola, Camboya, Mozambique, Myanmar, Zambia y  Uganda;  c) la desmovilización de so ldados en Angola y  Mozambique;  d) los al imentos por trabajo para la rehabilitación de obras de infraestructura dañadas por la guerra (ambulatorios, escuelas, carreteras) y  activos productivos (roturación/mejora de tierras, estanques piscícolas) en Angola, L iberia, Mozambique, Rwanda y  Somalia;  e) la sus titución de sueldos a funcionarios como maestros y  asistentes sani tarios para estimular la reanudación de servicios sociales ind ispensables en Rwanda, Somalia, L iberia y  la antigua Yugoslav ia  53. Al mismo t iempo, se han formulado o revisado varios proyectos de desarrollo del PMA para ayudar
 la población vu lnerable en regiones que salen de si tuaciones de urgencia. Otros proyectos han centrado su atención en la preparación y  prevención en casos de desastre para la población que vive en zonas que son propensas a situaciones  de urgencia.    MINAS TERRE STRE S Recuadro Siete  En la Reunión internacional sobre remoción de minas, que tuvo lugar en Ginebra en julio de 1995, la D irectora Ejecutiva del PMA insist ió en que hacía falta un esfuerzo aunado, f inanciero y  diplomático, a nivel internacional para eliminar las minas terrestres y  limitar prohibir su fabricación y  venta.  Las minas terrestres constituyen una catástrofe para la humanidad, incluso después de que ha pasado el conflicto. Cada año se registran 10 000 muertes de civiles y  tal vez 20 000
mutilaciones como consecuencia de la explosión de es te tipo de minas. Las Naciones Unidas es timan que descubrir y  desactivar cada mina cuesta de 300 a 1 000 dólares, lo  que eleva el total a por lo menos 33 000 millones  de dólares para eliminar los 110 mil lones de minas sembradas en 64 países de todo el mundo.  El costo que suponen estas minas so lamente para el PMA es enorme. En países como Afganistán, Guatemala, Camboya, Mozambique, Angola y  Bosn ia, las minas antipersonales hacen que aumente considerablemente el costo de la entrega de alimentos, dañando camiones y  carreteras y  las muertes y  mutilaciones a que están expuestos  los agentes de socorro.  Las minas terrestres consti tuyen también un obstáculo para la recuperación después de un conflicto. Impiden
 retomo y  el reasentamiento de las personas desplazadas; limitan las tierras disponibles para la agricultura, los past izales y  otros f ines productivos; as í como la recogida de leña, agua y  alimentos silvestres. Todo ello orea inestab ilidad en unas si tuaciones pos teriores a los conflictos que son de suyo ya volubles, fuerza una cons tante dependencia de la ayuda y  restringe las perspectivas futuras de seguridad alimentaria. Por ejemplo, en Camboya, según estudios del  PMA, unos 100 000 refugiados repatriados segu ían dependiendo de la ayuda alimentaria, debido en gran parte a la escasez de tierras agrícolas limpias de minas. Los costos  que supone alimentarios durante un periodo de 12 meses se han estimada en ocho millones de dólares.  Con  lo cual el PMA ha
nado por tomar parte en te remoción de minas y  en las actividades de concienciación para limpiar los caminos de acceso, reducir al mínimo unos puentes aéreos costosos y  facilitar vuelta segura de la gente que desea reasentarse. A causa de su cometido de signo altamente práctico y  de su presencia en el campo, el PMA es una fuente importante de información sobre la ubicación de las minas; los p untos donde se distribuyen alimentos son buenos sit ios para recoger información de la población respecto de las zonas dónde hay  minas, y  también para luego divulgarla. En algunos casos, el PMA d istribuye alimentos como complemento de los salarios que se abonan a los levantadores locales de minas, así como equipo y  apoyo logís tico. En Camboya, el PMA ha prestado apoyo a
as actividades de eliminación de minas en el ámbito de su programa de rehabilitación de base rural. En Mozambique y  Angola, el PMA ha llevado a cabo proyectos por valor de un mil lón y  de 2,4 millones de dólares, respectivamente, para abrir corredores por carretera para el tránsito de los convoyes de ayuda alimentaria de urgencia.   54. En Mozambique, por ejemplo, se ha reorientado la ayuda a las escuelas primarias para destinarla a zonas propensas a la sequ ía. En Kenya, se volvió a formular un proyecto que se había concebido originalmente para el desarrollo integrado ganadero y  la conservación de suelos en el distr ito de Tur kana a fin de incluir otros  componentes relacionados con la preparación, la intervención y  la recuperación en casos de sequía, la
ación de alimentos y  el abastecimiento de leña y  agua.     ORDENACIÓN DE LOS RE CURSO S NATURA LES: NUEVA TA REA DE LA AYUDA ALI MENTARIA Recuadro Ocho  La ordenación y  protección de los recursos naturales en operaciones de urgencia se ha convertido en una preocupación apremiante. En países como Kenya, Malawi, Tanzania, Zaire y  Pakistán, las enormes concentraciones de gente en los campamentos han creado una presión sobre el medio ambiente, que ha provocado la degradación de las tierras, la contaminación de las aguas y  la despoblación forestal. Todo el lo empeora no sólo las  condiciones de vida de la pob lación despla zada sino también la seguridad alimentaria a más largo plazo de su s comunidades de acogida. Las actividades de alimentos por trabajo a las que presta
ayuda el PMA sirven para apoyar medidas de conservación de suelos tales como plantación de árboles y  construcción de diques, para afrontar las repercusiones ecológicas que provocan esos campamentos. Se suministra una ayuda conexa, como cocinas económicas y  servicios de molienda, para reducir las cantidades de combustible necesarias para cocinar.  La participación de la comunidad es importantísima para el éxito de esto s y  otros proyectos de desarrollo de los recursos naturales. E n India, Guatemala, Perú y  Etiopía, por nombrar sólo algunos países, las actividades forestales y  de cuencas hidrográficas que desarrolla el PMA comprenden la planificación a nivel rural, su ejecución y  gestión. Se facilita la participación eficaz de la pob lación mediante cursillo s
 capacitación para los miembros de los comités rurales, las mujeres, el personal homólogo del gobierno y  las ONG.     MEJO RA DE LA E FICIEN CIA EN TRAN SPORTE  Y LOGÍSTI CA  55. E l carácter complejo de las grandes operaciones de socorro ha seguido dificul tando las capacidades de transporte y  logís tica del PMA a lo largo de todo el año.   56. Cuando se presentó  el presupuesto bienal para 1994-95, el Programa acometió una importante iniciativa para determinar la manera de ahorrar en los costos de entrega de todas sus operaciones. Los resu ltados provisionales para el período de dos  años transcurrido indican que se han superado los objetivos fijados. Só lo en 1995, se obtuvieron casi 1,7 millones de dólares de ahorros netos mediante contratos de transporte marítimo
ipulados por el PMA en lugar de ofertas que inclu ían servicios de flete. Se ahorraron otros tres millones de dólares, según  estimaciones, aumentando la concentración de los env íos por mar. Otras medidas de racionalización del transporte terrestre, almacenamiento y  manipulación de la ayuda alimentaria produjeron unos ahorros de 13 millones de dó lares, y  el autoseguro para los productos  del PMA dio lugar a ahorros de 1,9 mil lones de dó lares más.  57. Se llevaron a cabo evaluaciones completas de las actividades de logística y  de las características de los costos de grandes operaciones de urgencia en Afganistán, Camboya, la operación regional de urgencia Rwanda-Burundi y  la de la antigua Yugoslav ia. Además, se revisaron las modalidades de entrega para todo un
njunto de pequeñas operaciones en África austral y  occidental y  en el Cuerno de África. En casi todos los casos, los estudios  realizados dieron lugar a un ajuste de las operaciones de logíst ica y  a una reducción en los gastos de entrega.  58. Se introdujeron variasmedidas de ahorro innovadoras, concretamente:  a) sustitución de una gran proporción del transporte aéreo en Angola por el transporte en camiones por carretera, mucho más barato, lo que resultó  posible por las medidas que tomó el Programa para reabrir carreteras antes cerradas a causa de las minas y  del empeoramiento de sus condiciones materiales;  b) hacerse cargo de la responsabilidad del transporte de los alimento s desde el puerto a lo s almacenes administrados por el Gobierno en Yemen. lo que,
demás de asegurar la llegada puntual y  segura de los alimentos, produjo unos ahorros unitarios  netos de más de 23 dó lares por tonelada;  c) el empleo combinado de transporte por ferrocarril, carretera y  barcaza entre Dar-es-Salaam (Tanzania) y  Bukavu (Zaire), lo que produjo una reducción de gasto s pues pasaron de 180  dólares a 127 dó lares por tonelada; y   d) una inversión de 1,2 millones de dólares para mejora de los accesos por carretera. lo que redujo los gastos de transporte entre Kampala (Uganda) y  los campamentos de refugiados en Goma (Zaire) en 13 dólares por tonelada.    E FICA CIA EN FUN CIÓN DE LO S COSTO S ME DIANTE CO MPRAS DE ALIMENTO S EN EL PAÍS  59. E l PMA compra una tercera parte de todos los al imentos que sumin istra; en las operaciones de socorro,
sa proporción ha alcanzado más del 40 por ciento.  60.  El PMA empleó 250 mil lones de dó lares en compras de alimentos en casi 70 países diferentes durante 1995 . Más de la mitad de esas compras se hicieron en países en desarrollo, con lo s consiguientes beneficios en cuanto a puntual idad de la entrega. reducción de los gas tos de transporte, idoneidad de los productos del  país y  fortalecimiento de las economías y  del sector agropecuario de las mismas.  Año Valor (mn US$) Toneladas ('000) % entregas totales del PMA  

Cuadro 5  COMPRA S DE ALIMEN TOS DEL  PMA EN 1991-95 1991 196 926 27  1992 281 1 201
27  1993 263 1 081 31  1994 315 1 425 43

 1995 250 975 35   61. Esto s beneficios superan con creces el esfuerzo concreto que a veces hace falta para realizar las compras en unos mercados no tan consolidados de los países en desarrollo. Pueden necesitarse también esfuerzos complementarios para estimular a los pequeños empresarios privados a participar en las activ idades de compra del PMA.  62. Varias iniciat ivas de 1995  reforzarán la capacidad de adquisición
de alimentos del PMA. Se han elaborado nuevos procedimientos  prácticos y  se han destacado a oficiales especializados en compras en países que están ubicados estratégicamente para las operaciones del PMA y  que normalmente tienen excedentes de alimentos dispon ibles para su adqu isición: Zimbabwe, Uganda, Kenya, Tanzania y  Turquía.    EVALUACIÓN DE LA S REPERCUSIONE S DE LA AYUDA A LIMENTA RIA  63. Durante 1995, la Oficina de Evaluación puso en marcha 13 misiones de evaluación: ocho consistieron en evaluaciones de proyectos de desarrollo concretos; tres fueron evaluaciones de operaciones de socorro; y  una consistió  en una evaluación temática de antiguos proyectos de alimentación escolar en África occidental; una misión evaluó la cartera comente de proyectos del PMA
en vías de ejecución en un país, Bolivia.  64 . El objetivo  esencial del programa de trabajo del servicio de evaluación es proporcionar información que ayude a reforzar las políticas operacionales y  mejorar la concepción de operaciones futuras. De una reseña de las distin tas evaluaciones de proy ectos se desprendía que se necesitan técnicas más claras de evaluación y  formulación de proyectos para responder a las siguientes cuestiones:  a) ventajas comparativas: la ayuda alimentaria como insumo rentable y  adecuado;  b) llegar a los pobres que padecen hambre: estrategias operacionales para seleccionar como beneficiarios de la ayuda a los grupos y  hogares vulnerables más necesitados; e  c) ind icadores de éxito o fracaso: procesos y  procedimientos para mejorar el
realismo en la formulación de los objetivos de lo s proyectos y  el rigor en el seguimiento de su ejecución.  65. En 1995 se iniciaron evaluaciones especiales para mejorar el conocimiento que tiene el PMA de las cuestiones relat ivas a las ventajas comparativas y  a una selección más eficaz de los beneficiarios. Se prestó mayor atención a la evaluación de las operaciones de ayuda de urgencia y  de socorro; el contexto variable de las operaciones de urgencia impide la adopción de los mismos métodos u til izados para proyectos tradicionales de desarrollo.  66. La evaluación de las operaciones a favor de refugiados y  personas desplazadas en Afganistán, Bangladesh y  Mozambique ha puesto de relieve asimismo la necesidad de iden tificar unos indicadores adecuados que
itan seguir y  evaluar en la fase más temprana posible una intervención de urgencia. Para afrontar este aspecto importante se preparó un documento de referencia en el que se orientaba sobre la selección y  aplicación de indicadores para medir los resultados de las operaciones de urgencia.    ESTA BLE CIMIENTO DE ALIANZA S ESTRATÉGI CAS  67. Trabajar en colaboración es una necesidad.  68. El PMA está comprometido a mejorar la coordinación en todas las fases de las operaciones de asis tencia humanitaria: evaluación de necesidades, llamamientos de ayuda, ejecución, seguimiento y  evaluación. En 1995, el PMA llevó a cabo misiones conjuntas de evaluación con la OACNU R en 10 países y  regiones que atravesaban por situaciones de urgencia de refugiados, as í como con la FAO
n 17 países y  regiones afectados por desastres naturales.    FORTA LECIMIENTO D EL SI STEMA D E COO RDINADORE S RESIDENTE S Recuadro Nueve  En una carta enviada a todos los directores del PMA en los  países, la Directora Ejecutiva señalaba que "... un sistema reforzado de Coordinadores Residen tes es el eje de una respuesta concertada de las Naciones Unidas al llamamiento hecho para situar políticas, prioridades y  programas nacionales en el centro de un proceso de desarrollo. Es menester que los fondos y  programas de las Naciones Unidas demuestren que juntos están empleándose a fondo para conseguir ese objetivo". Pidió  a las oficinas del PMA  en los pa íses que consideren de absoluta prioridad apoyar al Coordinador Residente, y  puntualizó que "el éxito del sistema de
os Coord inadores Residentes depende tanto del empeño que pongan las ofic inas del PMA en los países y  las de nuestro s organismos colegas, corno de los prop ios Coordinadores Residen tes". Al  mismo tiempo, inv itó a que se h icieran sugerencias desde el campo sobre el modo de poder potenciar esa coordinación. Se ha compartido un resumen de las respuestas con el Admin istrador del PNUD. El P MA seguirá fomentando el enfoque para realizar el sistema de coordinadores residentes, de conformidad con lo es tipu lado en la resolución  50/120 de la Asamblea General.    69. La participación del PMA en la Cumbre Humanitaria de Madrid, organizada por la Unión Europea en diciembre de 1995, así como en el debate del ECO SO C sobre la capacidad del sis tema de las Naciones Unidas en
 esfera de la asistencia humanitaria, que se celebró en junio de 1995, constituyó parte de los esfuerzos del PMA  por trabajar con nuestras organizaciones colaboradoras a fin de sensibilizar al púb lico sobre cuestiones humanitarias y  armonizar las estrategias de intervención. La colaboración en operaciones humanitarias fue también objeto de una reunión de altos directivos en tre el PMA y  el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se celebró en septiembre de 1995.  70. Además, en nov iembre de 1995 se celebró la primera "Consulta PMA-ONG" basada en un programa propuesto por las prop ias ONG. Un debate colegiado y  abierto sobre cuestiones de in terés directo para todos lo s participantes, tales como la distr ibución de la ayuda alimentaria, seguridad del personal
 los métodos de evaluación. profundizó en el conocimiento  mutuo y  en la capacidad para trabajar conjuntamente sin fricciones.  71. Otra labor importante realizada en 1995 ha s ido la negociación de memorandos de entendimiento con las ONG, en que se aclaraba la divis ión de responsabilidades en tre el PMA y  sus ONG colaboradoras. Se firmó un acuerdo y  se iniciaron negociaciones sobre otros ocho. Se ha prestado  especial atención al diseño y  formulación de temas como son la participación comunitaria. la sensibi lisación respecto de la d iferencias por razon de sexo y  la evaluación y  seguimiento de la si tuación sani taria y  nutricional de la población .    COOPE RACIÓN EN EL TRA BAJO Recuadro Diez  El PMA  colabora con más de 1000 ONG nacionales e in ternacionales, y
uga la capacidad técnica y  te experiencia en provecho de los beneficiarios, En el sur del Sudán, por ejemplo, el PMA y  una ONG han colaborado para desarrollar un "análisis de economía alimentaria" experimental para evaluar las necesidades de asistencia alimentaria; que ahora se está aplicando a escala mayor.  Uganda ofrece otro ejemplo de colaboración eficaz. El PMA, en un ión con el Gobierno de Uganda, ha prestado asistencia a 12 ONG para ayudar a muchachos de la calle, cuyo número ha aumentado vertiginosamente como resultado de una constante pobreza, insegur idad y  de la pandemia de VIH/SIDA A través de esta cooperación, la ayuda alimentaria del PMA llegó a 2 100 muchachos callejeros necesitados.  En Etiopía, el PMA  lleva trabajando con las ONG desde 1990
ra proporcionar asistencia alimentaria a hogares de las vecindades más pobres de Addis Abeba. Con  el proyecto del PMA "Servicio  de asistencia alimentaria urbana", aprobado en 1995, se proseguirá y  reforzará este acuerdo flexible. Las actividades que reciben apoyo comprenden el mejoramiento de barrios de viviendas pobres mediante la entrega de alimentos por trabajo; programas de SMI para mujeres gestantes que corren riesgo, niños en el período crí tico de destete y  niños malnutr idos de has ta cinco anos de edad; actividades generadoras de ingresos para trabajadores desempleados sin cualificar o semicualificados; y  ayuda a muchachos de la calle.     Planificación para el futuro      PLAN ESTRATÉ GICO Y FINANCIERO PARA 1996-99  72. E l Plan Estratégico y
 del PMA, el primero del sis tema de las Naciones Unidas, fue aprobado por el CPA en mayo de 1995. En él se trazó un programa de trabajo basado en cinco prioridades operativas y  de gestión:  a) un enfoque centrado en la gente: selección de los beneficiarios y  concentración en los po bres que padecen hambre, especialmente mujeres y  niños;  b) una may or responsabilidad: un PMA más responsab le, transparente y  eficaz. apoyado por la delegación de facultades y  unos procedimientos de elaboración de datos s implificados;   c) sistemas modernos de gestión : establecimiento de unos criterios más modernos de adminis tración y  gestión de personal apoyados por nuevos  sis temas de comunicaciones e información;  d) una mejor movilización de recursos: ampliación y  refuerzo de la
base de recursos y  establecimiento de una financiación más previsible; y   e) una intervención más enérgica: colaboración con otras fuerzas para poner el problema del hambre en el centro del programa internacional de acción.    RE SPONSA BILIDAD  73. En o toño de 1994 se emprendió el Programa de Mejora de la Gestión Financiera (FMIP) de conformidad con el compromiso de la Directora Ejecutiva de mejorar la gestión y  la responsabilidad financiera en las operaciones del PMA. En 1995 se ha desarrollado una "nueva visión", en la que se esboza en qué forma habrán de reestructurarse los procedimientos de trabajo en el futuro para aumentar la responsabilidad y  la eficiencia en todos los niveles de la organización.  74. Mediante una s implificación de los  principales
edimientos financieros y  de gestión del PMA , con el FMIP se trata de potenciar la capacidad global de gestión del Programa, reducir al mínimo los costos periód icos y  hacer una aportación a los sistemas de seguimiento y  de información inmediata sobre la situación de recursos, operaciones y  proyectos. De esa forma se contribuirá a aprovechar lo mejor posible los recursos d isponibles y  a reforzar el seguimiento de la financiación, de los movimientos  de productos y  de los gastos.  75. En tre otras iniciat ivas encaminadas a elevar al máximo la responsabilidad y  la eficiencia figuran las sigu ientes:  a) refuerzo de la capacidad financiera de las oficinas del PMA en los países mediante la contratación de más personal especializado en contabil idad y  finanzas (al
inar 1995, el PMA ten ia contables profesionales en 31 países);  b) gestión más eficaz del efectivo en caja (se introdujo un nuevo s istema de reposición para las cuentas bancarias de las oficinas en lo s países);  c) establecimiento de una Oficina de Inspección e Investigación ;  d) mejora del seguimiento de la revisión de cuentas y  de las metodolog ías de auditor ía interna.  76. E sa responsabil idad atañe a nuestros colaboradores también. En los casos en que las ins tituciones colaboradoras de los países beneficiarios no quieran respetar las exigencias de presentación de cuentas sobre la asis tencia proporcionada, tendrán que suspenderse temporalmente los programas de ayuda alimentaria del PMA.    SISTEMA S DE IN FORMACIÓN Y COMUNICA CIONE S  77. Se han hecho grandes
avances para mejorar la eficiencia y  la rentabilidad de las comunicaciones del PMA. Para finales de 1995, unas 57 oficinas del PMA en lo s países (es decir, más de las dos terceras partes) se hallaban conectadas por correo electrónico. Además, para mejorar la presentación de informes a los donantes se ha desarrollado una serie de informes automatizados.  78. El Sistema Internacional de Información sobre la Ayuda Alimentaria del PMA (INTERFAIS) ha reforzado aún más su condición de fuente autorizada sobre las corrientes mundiales de ayuda alimentaria. INTERFAIS es  actualmente la fuente principal de información sobre ayuda alimentaria para las publicaciones periódicas de la FAO y  sus exigencias cotidianas. El Comité de Agricu ltura de la Organización  Mund ial del
Comercio emplea también los datos de INTERFAIS para los anál isis sobre los posib les efectos negativos  del programa de reforma del comercio en los países menos adelantados e importadores netos  de alimentos.    DE SA RROLLO DE LOS RE CURSO S HUMANO S  79. Se adoptó una dob le estrategia para preparar a los administradores del PMA, a su personal y  a los homólogos para los nuevos  retos con que se va a enfrentar la organización. Su primer elemento consist ió en la formación de más de 5 000 homólogos . El PMA con tribuyó a la capacidad de los países beneficiarios mediante 77 programas de capacitación organizados en 43 países en desarrollo . Dichos programas comprendieron:  a) talleres subregionales sobre gestión de almacenamiento de alimentos en África oriental y  Africa
idental;  b) programas de capacitación en seguimiento y  evaluación realizados en 11  países; y   c) capacitación en diseño de proyectos y  su ejecución; gestión de situaciones de urgencia; nutrición; conservación de suelos y  aguas; gestión financiera, y  automación de procedimientos.  80. Hubo una segunda serie de actividades que se centraron en las competencias profesionales y  administrativas del personal del PMA. Para aumentar las comunicaciones y  la responsabilidad se implantó un nuevo sis tema de gestión y  evaluación de los resultados. En 1995 se organizaron cuatro convivencias de personal que se centraron en la planificación estratégica, planif icación operativa y  planificación de carrera. Los talleres sobre gestión  de situaciones de urgencia para altos
tivos del  PMA y  talleres sobre operaciones de urgencia para oficiales del PMA en los países cons tituyeron áreas prioritarias para los programas de capacitación de personal. Además, la Directora Ejecutiva creó un grupo de iniciativas para recomendar un sistema adecuado de promoción y  gestión de carrera para el PMA; el Grupo presentará su informe en 1996.  81. El  personal del "Servicio unificado" de carrera del PMA disminuyó y  pasó de ser el 80 por ciento de la plant illa total de personal internacional del cuadro orgánico a finales de los años ochen ta al 48 por ciento en 1995. E l personal con "contratos de proyectos" representa ahora gran parte del resto. Se han desarrollado nuevos ins trumentos contractuales (actividades para nombramientos de duración
) con carácter experimental en colaboración con otros órganos de las Naciones Unidas con objeto de responder así a las necesidades de unos  contratos más flexibles.   82. A finales  de 1995, eran 1 969  los func ionarios del PMA  con contratos de un año o más. Además, durante 1995 se realizaron un to tal de 270 con trataciones internacionales de corta duración de personal del cuadro orgánico. O tras 1 789 personas fueron empleadas con contratos temporales: 200 de servicio s generales en la Sede y  1 589 con contratos locales de servicios especiales, o torgados por las oficinas del P MA en los países, principalmente en apoyo de operaciones de logística y  de urgencia.  83. En 1995 también se asistió  a un mayor equilibrio entre la contratación de hombres y  mujeres en el
o del PMA. Se desp legaron esfuerzos especiales para contratar a mujeres cualificadas, con el resultado de que un 35 por ciento de todas las nuevas contrataciones en 1995 correspondieron a mujeres. Al 31 de diciembre de 1995, el personal femenino representaba el 25 por ciento de todo el  personal del cuadro orgánico y  de categorías superiores contratado a nivel internacional por el PMA. Naturalmente, el esfuerzo por contratar más profesionales mujeres entre el personal del cuadro orgánico habrá de seguir siendo una prioridad importante para el PMA.  Categoría Oficinas en los países Sede Total % de mujeres

 Cuadro orgánico 568 225 793 23  Personal del Servicio un ificado 170 99 269 24
 Cuadro 6  PERSONAL DEL P MA POR CA TEGORÍA S Y PUESTO S (al 31. 12.95)  Personal especialis ta y  categorías superiores 2 78 80 32  Personal de contratos para proy ectos 167 37

204 22  Oficiales profesionales subal ternos 26 11 37 43  Voluntarios  de las Naciones Unidas 104
0 104 11  Oficiales nacionales 99* 0 99 21  Servicios Generales
892* 284 1 176 41   
 TOTAL DE PERSONAL 1 460 509 1 969 34  *Las cifras correspondientes a 1995 se refieren al número efectivo de personal permanente y  de plazo fijo No son comparables directamente con las de años anteriores cuando se informó sobre el número de puestos    Recursos     UN NUEV O ENFOQUE  PARA LA O BTENCIÓN DE RE CURSO S Y LA FINANCIACIÓN  8 4. La Secretaría y  los

Estados Miembros elaboraron conjuntamente nuevas políticas de obtención de recursos y  financiación del PMA, que fueron aprobadas por el CPA en nov iembre de 1995. A partir de 1996, la estructura de recursos y  financiación se compondrá de cuatro categorías de programas (desarrollo, OPR, operaciones de urgencia y  operaciones especiales) y  tres ventanillas de financiación (multi laterales, multilaterales dirigidas y  bilaterales), dentro de las cuales el Programa recibirá las contribuciones que se le hagan.  85.  El nuevo enfoque se basa en el reembolso del costo total para todos  los cos tos de apoyo y  operacionales tanto directos como ind irectos. Las aportaciones que se hagan a través de la ventani lla de financiación mult ilateral dará al PMA la flexibil idad
ia para asignar recursos de forma oportuna y  conveniente. Los recursos que se le pongan a dispos ición a través de la ventani lla de multi laterales dirigidas permitirá a los donantes encauzar su s contribuc iones a determinados proyectos u operaciones. Además, el PMA prestará servicios bilaterales en los que la actividad no  está asociada con operaciones del PMA pero que, no obstante, concuerda con la Declaración sobre el Cometido del  PMA.  86. E n 1995 los donantes empleaban por lo general de una semana a nueve meses para confirmar sus contribuciones de ayuda alimentaria de urgencia. La adquisición de los  alimentos y  su entrega pueden llevar hasta seis meses más. Los prob lemas de seguridad y  logística retrasan muchas veces aún más la entrega y  la distribución a
as personas necesitadas de ayuda. El PMA, llevado de su afán por reducir este lapso de t iempo, ha entablado consu ltas periód icas con los donantes basándose en el análisis de las necesidades futuras de recursos. Este proceso de consu ltas refuerza a la Conferencia bienal de promesas, y  constituirá parte integrante de lo s nuevos procedimiento s de obtención de recursos y  financiación.    BRU SCO DESCEN SO DE LA AYUDA A LIMENTA RIA A ESCALA MUNDIAL  87. La ayuda alimentaria mundial, frente al récord de casi 17 millones de toneladas que se batió en 1993, se redujo a 9,5 millones de toneladas en 1995. Forzosamente, el PMA se ha visto afectado por esa brusca reducción en las disponib ilidades de ayuda alimentaria, aun cuando la parte del PMA en la ayuda alimentaria
al desde 1993 ha aumentado de un 22 por ciento a casi un 30 por ciento. E l monto total de los recursos puesto s a disposición del Programa en 1995 descendió a 1 200 mil lones de dólares frente a los 1 500 millones de dólares de 1994.  Además, como los precios aumentaron fuertemente, con cada dólar se compraron menos alimentos.  88. Las operaciones de socorro han estado relat ivamente protegidas de los bruscos aumentos de precios en 1995, pues la mayoría de las contribuciones fueron hechas en función de la cantidad y  no del valor, y  los donan tes dan prioridad a las necesidades de urgencia. Sin embargo, las contribuciones para el desarrollo se fijan a menudo en términos económicos. Al aumentar durante el año los precios de los alimentos, se dispuso de menos
tos. En cierto grado, el  PMA ha podido atenuar el impacto de las sub idas de lo s precios de los  alimentos gracias a la inclus ión en la combinación de productos de algunos de el los más baratos.  LA REFO RMA D EL CO MERCIO Y LA AYUDA ALI MENTARIA Recuadro Once  Durante la segunda mitad de 1995, los países menos adelantados  y  con déficit de alimentos sufrieron el embate de un aumento acentuado en sus facturas de importación de alimentos. No sólo aumentaron lo s precios mundiales de los cereales en un 50 por ciento; hubo también un descenso de la disponibilidad de exportaciones subvencionadas y  una reducción muy  marcada del nivel de la ayuda alimentaria. En 1 995 se asistió  a las corrientes mas bajas de ayuda alimentaria en los últimos dos decenios ; su con tribución
ra cubrir las necesidades de importaciones de cereales de los países de bajos ingresos y  con déficit de alimentos fue mas baja que nunca.  Hay  un aran debate sobre el arado en que la liberalización del  comercio de la Ronda Uruguay  del GATT ha contribuido a esa situación al imentaria mundial. Desde luego, se dan una serie de factores que han influido en ese estado de la situación , en particular las condiciones meteorológicas desfavorables en muchas regiones productoras. Sin embargo, cabe poca duda de que las medidas de reforma de políticas han llevado a una reducción fortísima de los excedentes en los EE.UU. y  en la UE. Se prevé que la proporción entre las exis tencias mundiales de cereales y  el consumo mundial anual en 1995/96 descenderá a su nivel más bajo
 los úl timos 20 años; además, el grueso de esas existencias ya no está en manos de los gobiernos nacionales. El brusco descenso de las existencias mund iales de cereales ha llevado a los importantes aumentos regis trados en los  precios mundiales de lo s principales cereales durante 1995. Durante los próx imos años no debe excluirse la posib illdad de una mayor instabilidad de lo s precios de lo s cereales en el mundo.  En el Acta Final de la Ronda Uruguay  se incluye el compromiso de asegurar la disponibi lidad de unos niveles suficientes de ayuda alimentaria durante la aplicación del programa de reforma para cubrirías necesidades legitimas de los países en desarrollo. Aunque están en marcha grandes trabajos de investigación para apreciar los efectos macroeconómicos
de la Ronda Uruguay , se ha prestado mucha menos atención a lo que sign ifican los programas de reforma para los hogares más pobres de los países de bajos ingresos y  con déficit de alimentos y  a lo que puede hacer en concreto la comunidad internacional para resolver ese problema.  El PMA forma parte de un grupo interconsti tucional of icioso, que comprende a la FAO, al FMI y  al Banco Mundial, creado para supervisar la situación alimentaria mundial y  estudiar la manera de formular unos programas de redes de seguridad específicos para cada país con objeto de prestar apoyo a los hogares más pobres durante los programas de reforma. El PMA también ha intervenido en promover la necesidad de programas de redes de seguridad en las reuniones de la Organización Mundial
l Comercio, donde se le ha concedido la condición de observador.     MOVILIZA CIÓN DE RE CURSO S  89. E n estas circunstancias, en las que se cuentan con presupues tos de ayuda más limitados, la movil ización de recursos se ha convertido en una prioridad. Se están desplegando también esfuerzos  para encontrar donantes nuevos y  no tradicionales, y  también se está poniendo empeño en identificar nuevas fuentes de financiación dentro de los prop ios países donantes actuales.  90. Los  donantes aportaron el 85 por ciento de las necesidades estimadas para actividades de socorro del PMA. Es to ha permitido al P MA proporcionar alimentos suficientes en la mayoría de las situaciones de urgencia. No obs tante, ha habido  varias situaciones de urgencia (Liberia, Sierra Leona,
 República Popular Democrática de Corea) para las que no se allegaron unos niveles suficientes de recursos. En esos casos, el PMA tuvo que recurrir a la pequeña cantidad de recursos alimenticios procedentes de donativos d irectos y  completamente desvinculados para salvar las diferencias o mitigar en parte el sufrimiento de las poblaciones afectadas.  PRINCIPALES DONANTES AL PMA: PRO ME SAS Y CONT RIBU CIONES PARA 1995 - 96  (al 31 de diciembre de 1995) Figura III    91. Las aportaciones de 1995 a la Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia (RAIE), administrada por el PMA, ascendieron en total a 1 100 mil lones de toneladas de productos  valorados en 542  millones de dólares, aproximadamente lo mismo que en 1994. Las aportaciones a operaciones de socorro del
A para situaciones prolongadas de refugiados y  personas desplazadas en el interior del país ascendieron a 549 000 toneladas con un valor de 230 mil lones de dó lares, lo que supuso una baja de un cuarto más o menos respecto del año anterior.  92. Las aportaciones hechas a la Cuenta de Respues ta Inmediata (CRI) importaron en total 19 millones de dólares en 1995, bas tante por debajo del objetivo anual fijado en 30 millones de dólares. En 1995, se reestructuró la CRI para convertirla en un fondo  rotatorio y  de reposición, con un objetivo de 35 millones de dólares, de los que cinco millones de dólares se destinan a necesidades de logís tica a corto plazo.   93. E l PMA también administró 74 millones de dólares en aportaciones en dinero para operaciones especiales de
urgencia destinadas a prestar una serie de servicios de log ística y  otros servicio s de apoyo para grandes operaciones de socorro. Los recursos para el desarrollo ascendieron en 1995 a 983 000 toneladas, valoradas en 434 millones de dólares. Esta cantidad, expresada en tonelaje, supuso  una baja de aproximadamente un 15 por ciento respecto del año anterior. E l PMA no pudo satisfacer las necesidades totales de todos los proyectos de desarrollo aprobados. Los cereales constituyen casi el 90 por ciento de las entregas de ayuda alimentaria que realiza el PMA.   PROME SAS Y CONT RIBU CIONES TO TALES DEL PMA, 1991 -95 Figuras IV       A RTÍCU LOS NO A LIMENTARIO S  94.  En consonancia con el desplazamiento de la atención priori taria hacia los países más pobres y  las
des más necesitadas, se recurre al PMA cada vez más para que suministre artículos no alimentarios con los que complementar su asistencia alimentaria. En 1995, los donantes han puesto a dispos ición del Programa artículos complementarios de este género por valor de 10 millones de dólares para sus proyectos de desarrollo. Además, el PMA ha adquirido artículos de ese tipo por un valor aproximado de 20 millones de dólares (incluidos 3,6  millones de dólares en contratos para servicios de especialistas), con un aumento del 25 por ciento sobre el nivel de 1994,  95. Para mejorar la eficacia de esas compras, se están estableciendo, siempre que es posible, acuerdos de uno a dos años de duración con lo s proveedores de los artícu los que compra normalmente el PMA, como
ombustible, cobertizos  temporales para almacenar los alimentos, equipo de comunicaciones y  otras necesidades de urgencia. Gracias a estas disposiciones, el PMA puede hacer pedidos más cómodos y  rápidos de estos artícu los a unos precios competitivos fijados ya previamente.    SERVICIOS BILATE RALES  96. E l PMA presta servicios a donantes para sus programas de ayuda alimentaria bilateral. Para los donantes, estos  servicios b ilaterales del PMA suelen producirles economías de escala importantes y  una mejor coordinación de sus comentes de ayuda alimentaria. En 1995 se solicitaron del P MA servicios b ilaterales por valor de unos 141 millones de dó lares. Comprendieron éstos , entre otros, la compra de alimentos, la organización del transporte de la ayuda alimentaria,
y  el seguimiento de su dis tribución .    PRE SUPUESTO, GA STO S Y SITUACIÓN DE CAJA  97. Durante 1995, e l PMA administró unos 1  200 mil lones de dó lares en recursos, consistentes en productos alimenticios y  dinero, a favor de los pobres y  hambrientos de todo  el mundo en desarrollo.  98. Los  gastos del PMA en 1995  comprendieron 95 millones de dólares para gastos del presupues to de adminis tración y  apoyo al programa (AAP), un ocho por ciento del valor total de las operaciones de ayuda del PMA.  99. La Directora Ejecutiva se comprometió ante el CPA a que el PMA mantuviera para el bienio sus gas tos en concepto de AAP dentro de los recursos d ispon ibles. Las medidas de reducción de costos in iciadas en 1994 tuvieron un  gran efecto en los gasto s de 1995. L os gastos
s en AAP durante 1995 fueron de 95 millones de dólares frente a una estimación original  de 110 mil lones de dólares.  Fuente de financiación Valor (millones de dólares)  Cuadro 7  GA STOS D EL PMA EN 1995 (por fuente de financiación)  Desarrollo (Programa Ordinario), incluido AAP 436  Operaciones para situaciones prolongadas de
refugiados y  personas desplazadas 187  Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia (incluida CRI) 424  Operaciones bilaterales, especiales de urgencia y  otras 144  TOTAL 1 191

    PRESUPUE STO DEL PMA PARA 1996-97  100. En  noviembre de 1995, el PMA presentó un presupues to de AAP con crecimiento nominal negativo para el período de 1996-97;  fue el presupuesto que aprobó el CPA. El  proyecto de presupuesto const ituyó una rotura con el pasado también bajo otros aspectos :
  a) se elaboró desde la base, es decir, empezando con las actividades operacionales de las oficinas  en los países; b) se centra en actividades prior itarias que son necesarias para conseguir las prioridades estratégicas del PMA; c) es un presu puesto u nificado sobre la base de componentes operativos y  de apoyo al programa; y  d) el presupuesto de AAP es flexible en función del n ivel de operaciones.  101. El presupues to aprobado se basa en una entrega anual prevista de 2,8  millones de toneladas de ayuda alimentaria y  en unos gastos de administración y  apoyo al programa para el bienio que ascienden a 228,9 millones de dólares.        A nexos y  cuadros estadístico s  Anexo I  O RGANIGRAMA   Programa Mundial de Alimento s   Anexo II  PROYE CTOS DE DESA RROLLO
 EN 1995  País y  número de proyecto Titulo del proyecto Beneficiarios de  alimentos por ano Total de asignaciones al imentarias del PMA Costo  total para el PMA Costo  total

Duración (miles) (miles de t.) (millones de dólares) (años) Bangladesh 2226 (Ampl.7) Desarrollo de grupos vu lnerables: ayuda a las campesinas para liberarse de la extrema pobreza 718 140,1 26,4
107,6 2 Bolivia 2795 (Ampl.2) Alimentación escolar en la zona del proyecto Co tagaíta San Juan del Oro (Potosí) 33 15,3 5,1 7,3 4 Bur kina Faso 4959 Alimentación complementaria de los grupos vulnerables 55 20,8
9,7 23,5 4 China 5181 Desarrollo agrícola integrado en las zonas montañosas  de Wuling , provincia de Gu izhou 220 91,7 15,7 28,8 5 Etiop ía 5403 Servicio urbano de ayuda alimentaria 38
8,3 4,0 7,1 4 Guatemala 5279 Construcción  de infraestructura en zonas deprimidas previamente afectadas por conflictos in ternos 135 77,6 10,1 43,0 4 Haití 5583
Rehabili tación agrícola y  conservación de suelos en zonas montañosas marginales 54 7,7 4,5 5,7 3 Honduras 5609 Ordenación forestal participativa 85 27,3 7,1 10,8
5 India 5569 Mejora de la seguridad alimentaria en las zonas tribales de Bihar y  Orissa mediante actividades forestales 832 61,3 20,1 51,5 3 Kenya 2502 (Ampl.3) Alimentación en escuelas primarias de tierras áridas y  semiáridas (TASA) 235 63,4
17,9 26,2 5 Malawi 4780  (Ampl.1) Alimentación de grupos vu lnerables 213 19,0 10,2 17,0 3 Nepal 5572 Obras de infraestructura comunitaria rural 150
45,4 20,7 37.6 6 Santo T omé y  Príncipe 5392 Apoyo a la reforma agraria y  al desarrollo agrícola 15 6,4 4,5 4,8 4 Senegal 5655 Nutrición comunitaria
88 18,1 4,3 27,1 4 Siria 2746 (Ampl. 2) Asistencia para la plantación de árboles frutales en el cinturón verde 75 35,7 11,6 44,4 5 Viet Nam 5325
Mejora y  reconstrucción de diques marítimos en Viet Nam septentrional 375 94,9 25,3 41,6 4 Bangladesh 2197 (Ampl.9) Programa de desarrollo rural (revisión del presupuesto  aprobada por el CPA) 5 229 117,3 23,4 41,0
1 Nepal 3718 Asistencia del PMA a la alimentación en las  escuelas primarias (revisión del presupues to aprobada por el CPA) 189 8,8 5,0 5,5 1,5 Total  8 739 929,3
248,2 530,5  Aumentos de presupuesto (Aprobados por la Directora Ejecutiva) 70,2 22,6   Anexo III  OPERACIONES PA RA SITUA CIONES P ROLONGADA S DE RE FUGIADO S Y PERSONAS DESPLAZADA S APRO BADAS E N 1995 

 País y  número de proyecto Título del proyecto Beneficiarios Total de asignaciones al imentarias del PMA Costo  total para el PMA Costo  total Duración  
(en miles) (miles de t.) (millones de dólares) (años) Afganistán 5086 (Ampl.3) Socorro y  rehabilitación en Afganistán 1 600 180 74,9 88,4 1 Argelia 4155 (Ampl.5)

Ayuda alimentaria a los refugiados del Sahara occidental 80 10 4,7 6,7 1 Angola 5602 Ayuda alimentaria a personas desplazadas y  a la población damnificada por la guerra 1 300 91 49,2 74,7
1,5 Bur kina Faso 5702 Asistencia a refugiados tuareg de Malí  en Bur kína Faso 33 6 2,7 4,1 1 Camboya 5483 (Ampl.1) Programa de rehabilitación para ayuda a los repatriados, las personas desp lazadas en el interior y  los grupos vulnerables - 10
4,2 37,0 0.5 Camboya 5483 (Ampl. 2) Programa de rehabilitación para ayuda a los repatriados, las personas desp lazadas en el interior y  los grupos vulnerables 1 600 33 19,4 32,8 1 Djibouti 4960 (Ampl.1) Asistencia alimentaria para los refugiados

etíopes y  somalíes 30 4 2,7 4.3 1 Etiop ía 5241 (Ampl. 1) Ayuda alimentaria para refugiados de Somalia, Etiopía y  Sudan 420 114 46,3 69,2 1.5 Irán 4258 (Ampl. 6)
Alimentación de refugiados afganos en Irán y  apoyo para su repatriación 522 1 0,6 17,7 1 Kenya 4961 (Ampl. 2) Ayuda alimentaria para rafugíados de Somalia, Etiopía Y Sudán 230 62 30,9 68,8
1,5   Anexo III  OPERACIONES PA RA SITUA CIONES P ROLONGADA S DE RE FUGIADO S Y PERSONAS DESPLAZADA S APRO BADAS E N 1995 

 País y  número de proyecto Título del proyecto Beneficiarios Total de asignaciones al imentarias del PMA Costo  total para el PMA Costo  total Duración Liberia 4604 (Ampl.4) Refugiados y  personas despla zadas de Liberia y  Sierra Leona y  refugiados en Liberia, Sierra Leona, Côte d'Ivoire y  Guinea
2 585 213 97,6 142,0 1 Mauritania 5413 (Ampl.1) Ayuda alimentaria a refugiados de Malí 80 11 6,2 11,5 0.83 Nepal 5324 (Ex p.1)
Asistencia alimentaria para los bhutaneses refugiados  en Nepal 90 40 16,4 28,5 2 Pakis tán 4256 (Ampl.6)) Programa de red de seguridad y  rehabilitación del medio ambiente en zonas que sufran los efectos de los refugiados en Pa kistán 337 13 5,1
20,5 1 Senegal 4271 (Ampl.3) Asistencia a los refugiados de Mauritania en Senegal 50 10 3,5 5,4 1 Sri Lanka 5346 (Ampl.2) Asistencia a personas deaspla zadas 55 9
3,3 4,4 1 Sudán 4168 (Ampl.4) Asistencia alimentaria para refugiados etíopes y  eritreos 200 46 19,3 30,7 1.5 Uganda 5623 Asistencia a refugiados sudaneses, zairenses y  rwandeses en Uganda 320
97 37,7 61,9 1,5 Zambia 5428 (Ampl.1) Ayuda alimentaria para refugiados en Angola y  Zaire 13 2 0,6 2,2 1 Total
9 545 1003 443,9 710,8  Aumentos de presupuestos  51 18,6   Anexo IV  OPERACIONE S DE U RGENCIA

APROBADAS EN 1995   País y  número de proyecto Título del proyecto Beneficiarios (en miles) Total de asignaciones al imentarias del PMA (miles de t.) Costo  total para el PMA (millones de dólares) Duración (meses) 
 Angola 5298 (Ampl.2) Ayuda a personas desplazadas y  afectadas por la guerra 1 345 53.5 31,3 8 Angola 5698 Ayuda para desmovilización de soldado s 255

15,8 8,5 5 Armenia 5301 (Ampl.1) Ayuda alimentaria de urgencía a refugiados, personas desplazadas in ternamente y  grupos vulnerables en Armenia 350 29,5 16,5 12 Azerbaiyán 5302 (Ampl.1) Ayuda alimentaria de urgencia a personas desplazadas internamente, refugiados y  grupos vulnerables en A zerbaiyán
447 37,8 21,2 12 Eritrea 5726 Ayuda alimentaria de urgencia a repatriados erìtreos del Sudán 100 21,9 9,1 12 Etiop ía 5635 Ayuda alimentaria de urgencia a damnificados por malas cosechas 700
67,2 25,7 12 Gaza y  Margen Occidental 5585 Rehabili tación de víctimas después del conflicto en la Franja de Gaza y  Jericó 36 1,8 0,9 6 Ghana 5245 (Ampl.3) Ayuda a refugiados togoleses en G hana 91 4,5
1,9 6 Ghana 5452 (Ampl.1) Ayuda a personas desplazadas internamente en Ghana 180 9,4 3,2 7 Iraq 5311 (AmpI.3) Ayuda alimentaria a personas indigentes y  vulnerables - 63,1 24,4
6 Iraq 5311 (Ampl.4) Ayuda alimentaria a personas indigentes y  vulnerables 2 151 121,2 61,7 3 Corea (R.D.P.) 5710 Ayuda alimentaria de urgencia a damnificados por las inundaciones 500 20,9 8,9 3 Laos 5725
Ayuda alimentaria a damnificados por las inundaciones 150 10,8 4,6 6 Lesotho 5640 Ayuda a damnificados por la sequía 185 13,0 3,9 6 Malawi 5639 Ayuda a damnificados por la sequía
370 28,1 9,1 6 Mozambique 5638 Ayuda a damnificados por la sequía 300 55,3 17,1 12 Fi lipinas 5622 Ayuda a damnificados por desastres naturales en Fi lip inas 100
2,6 0,9 2 Federación de Rus ia 5665 Ayuda alimentaria de urgencia a personas desplazadas internamente desde Chechenia 220 6,3 4,1 5 Rwanda 5624 Ayuda alimentaria a víctimas del conflicto de Rwanda/Burundi 2 996 502,1
282,4 12 Swazilandia 5671 Ayuda a damnificados por la sequía 90 15,9 5,1 8 Viet Nam 5668 Ayuda a refugíados étnicos v ìetnamitas procedentes de Camboya 10 1,4 0,4
9 Antigua Yugoslavia 5142 (AmpI.3) Ayuda alimentaria de urgencia a refugiados, personas desplazadas y  otras poblaciones afectadas por la guerra en las cinco repúblicas de la antigua Yugoslav ia 2 109 142,1 87,3 6 Zambia 5637 Ayuda a damnificados por la sequía 370 45,0 19,5
6 Total  13 055 1 296.2 665,2  Aumentos de presupuesto  27,0 17,5    CUADRO  1 : GA STO S OPERA CIONALES

DEL PMA  POR TIPOS DE PROY ECTO S, 1991-95 (miles de dólares) 
 1991 1992 1993 1994

1998 Gastos % Gastos % Gastos % Gastos
% Gastos % 

 
 TODAS LA S REGIONE S 1326 734

100 1 571 907 100 1 481 553 100 1 392 720 100
1 096 412  Porcentaje de todas las regiones 100 100 100
100 100  DESARROLLO 487 751 37 469 746 30
398 391 27 311 474 22 340 844 31 Desarrollo agrícola y  rural 275 739
268 739 217 380 180 923 174 996  Producción agrícola
202 180 195 427 141 705 134 919

149 201  Reservas de alimentos (1 109) 1 538 4 662
(17) 3 896  Infraestructura rural 39 800 39 709
58 243 29 596 19 197  Asentamientos 34 869
32 066 12 770 16 425 2 702

 Desarrollo de recursos humanos 221 812 201 006 181 006 130 551
165 848  SMI y  escuelas primarias 197 057 191 642 169 298
109 486 140 684  Enseñanza secundaria y  superior 14 755 9 364
11 708 21 065 25 164  Otros 200
1 5 0

0  SOCO RRO 586 325 44 868 092 55 865 820 58
873 501 63 613 924 56 De urgencia 275 485 464 848
541 288 609 815 426 377  Desastres de origen humano 161 561
199 788 366 533 494 078 363 700  Sequía/pérdidas de cosechas
110 308 256 679 169 323 110 627

60 277  Desastres naturales 3 615 8 380 5 432
5 110 2 400  OPR/OPPD 310 840 403 244
324 533 263 686 187 647  Operaciones para situaciones prolongadas 27 111
41 257 141 649 109 119 116 180

 de personas desplazadas
 Operaciones para situaciones prolongadas de refugiados 283 729 361 987 182 883

154 567 71 367   EXTRAPRE SUPUESTA RIOS 252 658 19 234 069
15 217 342 15 207 745 15 141 644 13 

   CUADRO  2: GA STO S OPERACIONALE S DEL P MA1 POR PAISE S, REGIONES. Y  TIPOS DE PROYE CTO S. 1991-95 (miles de dólares) 
  1991 1992  Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario Total Desarrollo Socorro
Extrapre-supuestario Total AFRICA SU BSAHA RIANA         Angola 4 261
15 082 6 682 26 024 3 923 33 995 8 662 46 580 Benin 1 877 - 7 178
2 048 3 684 - 10 4 3 678 Botswana 2 397 0 116 2 513
4 239 2 001 - 31 6 209 Bur kína Faso 5 383 - 2 91 5 471 3 037 75
58 3 170 Burundi 1 585 0 8 1 594 2 082 0 71 2 152 Camerún
4 320 2 400 181 6 901 811 - 116 149 844 Cabo Verde 5 845 0
922 6 767 6 132 0 1 746 7 878 República Centrafricana 2 218 991 76 3 285

2 298 1 736 170 4 205 Chad 6 680 4 418 2 211 13 309 7 312
- 294 - 47 6 971 Comoras 841 0 95 935 1 595 0 2
1 597 Congo 1 224 0 0 1 224 854 0 0 854 Cô te d'Ivoire 5 110
36 466 5 612 4 503 - 161 39 4 381 Djibouti 476 1 710 - 134
2 052 167 201 1 507 1 875 Guinea Ecuatorial 2 181 0 6 2 186
1 218 0 251 1 469 Eritrea 0 0 0 0 0 15 695
0 15 695 Etiopía 12 372 159 156 77 277 248 804 10 944 86 489 33 135 130 568 Gambia
4 403 1 238 7 5 648 3 995 - 39 19 3 975 Ghana 13 749 0
318 14 067 6 116 0 199 6 315 Guinea 1 305 2 449 464 4 218

4 525 - 1 187 152 3 491 Guinea-Bissau 1 546 180 128 1 855 2 884
150 543 3 577 Kenya 8 997 1 331 317 10 645 8 174 52 265 11 329
71 769 Leso tho 8 354 0 446 8 800 6 822 4 827 562 12 211 Liberia 0
74 700 4 046 78 745 0 67 688 1 862 69 551 Madagascar 1 159 6 664 186
8 008 1 439 9 859 638 11 937 Malawi 2 350 56 185 746 59 281
3 394 129 286 7 249 139 929 Malí 3 984 0 - 96 3 887 4 636 0
132 4 768 Mauri tania 3 657 6 996 876 11 529 4 192 609 636 5 436 Mauricio
2 404 0 0 2404 1 436 0 - 17 1 419 Mozambique 6 473 25 445
3 774 35 692 2 806 82 785 14 977 100 567 Namibia 0 2 470 45 2 514

1 577 4 970 470 7 017 Níger 8 515 1 579 97 10 190 13 279
654 635 14 569 Rwanda 1 153 510 1 506 3 170 1 751 5 569 - 16
7 304 San to Tomé y  Príncipe 1 978 0 129 2 107 5 156 0 541 5 697 Senegal 3 312
5 530 134 6 977 6 172 3 591 46 9 809 Seychelles 136 0 2
138 108 0 18 126 Sierra Leona 1 906 62 290 2 258
2 794 - 81 221 2 934 Somalia - 449 11 826 412 11 789 - 259 43 332
20 831 63 904 Sudán 8 945 18 554 87 515 115 015 7 125 37 402 50 325 94 852 Swazilandia
991 1 056 17 2 065 697 6 852 72 7 622 Tanzan ía 5 827 648
406 6 881 3 536 - 51 459 3 944 

       1993 1994
1995 Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario Total Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario  Total

Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario Total 
 1 381 37 277 18 705 57 362 221

82 693 23 947 106 861 - 215 33 348 9 217 42 351 2 299 3 353 1 638 7290
1 496 422 536 2 454 5 604 422 - 134 5 893 324 2 944

522 4708 3 149 7 127 3 283 4 655 0 111
4 766 6 893 457 60 7409 2 844 9 145 2 998 7 739
660 31 8 430 3 464 1 076 428 4968 1 159 54 163 8 867 64 189

2 238 1 824 12464 16 526 1 633 255 - 15 1 872 1 779 0
643 2 422 2 383 0 110 2 493 5480 0 125 5 606
2 847 0 1 799 4 646 7 759 0 1 417 9 176 1 448 4 314 - 18
5 744 - 299 3 420 0 3 122 128 -1 517 0 - 1 389 5 447
- 11 50 5 485 4876 0 66 4 942 7 401 0
212 7 613 1 647 0 2 1 649 - 25 0 0 - 25
1 513 0 0 1 513 881 203 0 1 083 217 219 9
445 - 45 1 0 - 43 5 755 0 580 6 336 3 871
0 592 4 463 2 633 2 29 2 664 439 2005 395 2 839

157 3010 117 3 284 389 3 032 275 3 696 2 720 0
113 2 832 - 30 0 - 3 - 33 2 242 0 0
2 242 2 14 532 709 15 243 0 26 349 4 389 30 738 485
3 989 3 753 8 228 16 331 66 463 18 485 101 280 1 206 17 956 7 022 26 184

16 550 38 731 8 308 63 589 2 224 17 398 2 646 2 970 0
2 2 972 - 236 0 0 - 236 8 348 5037 1 626 15 011
3 483 4 940 834 9 257 3 098 6 250 252 9 600 3 125 0 341
3 466 2 691 0 - 418 2 273 898 15 140 1 052 3 722
522 - 15 4 229 2053 162 6 2 220 1 137 695
27 1 859 16 028 68950 3939 88 918 340 40 583 7 784 48 706
-1 209 7 455 3 434 9 679 6 065 648 387 7 100 4077 1 220 371
5 667 3 902 3 034 376 7 311 0 62068 3908 65 976 0
58 742 6 262 65 004 0 59 350 4450 63 801 1 955 852 74 2 881

1 363 - 246 288 1 405 1 310 58 3 486 4 854 2 419 64 829
1 661 68 909 3 972 39 936 1 570 45 478 2 929 20004 3 992
26 925 3 142 0 14 3 156 1 745 0 27 1 772 4 172
0 41 4 213 5 122 14 811 1 198 21 131 2247 4 626 386 7 259

5 345 1 985 - 83 7 246 1 457 0 0 1 457 58 0
0 58 2 336 0 0 2 336 2 516 52 529 3 775 58 820
6 851 33 610 7 237 47 697 2 368 11 789 1 836 15 992 2 953 131 907
3 991 - 871 761 73 - 36 674 709 52 1 435 5 885
- 269 471 6 087 5 770 0 1 350 7 120 7 291 0
779 8 069 3 300 46 313 4 325 63 939 76 42 883 4 780 47 738
2 164 138 198 10 352 150 714 1 913 0 695 2 608 1 386 0 0
1 387 2 181 0 0 2 181 5 051 3 531 0 8 582 2 918
84 19 3 021 3 608 1 283 1 046 5 938 40 0 84 125

- 2 0 0 - 2 0 0 0 0 2 853 0
1 912 4 764 1 406 0 - 523 883 2 911 0 84
2 995 0 55 339 21 112 76 451 6 15 253 9 816 25 075 1
15 724 8 218 23 943 4 587 39 741 46 524 90 853 6287 74 647 29 762 110 696

5 745 1 699 -5 016 2 427 4 3 813 2 177 5 993 0 2 252
- 8 2 244 0 1 432 73 1 506 2 674 2683 2324 7 681
699 37 137 5 651 43 487 1 407 18 683 1 808 21 898 

   CUADRO  2: GA STO S OPERACIONALE S
DEL PMA1 POR PAISE S, RE GIONES Y TIPOS D E PROYE CTOS. 1991-95 (miles do dólares)  1991 1992 Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario Total Desarrollo Socorro

Extrapresu-puestario Total AFRICA SU BSAHA RIANA (continuación)        Togo 648 0 18
666 1 288 0 0 1 286 Uganda 6 838 10 853 369 18 060 4346 6 373
122 10 841 Zaire 0 2 187 0 2 187 0 5 870 0 5 869 Zambia 1 926
986 289 3 202 2 206 17 636 4042 23 883 Zimbabwe 0 4 188 5 4 192
0 59 140 0 59 140 No especificado 0 0 0 0 0 0 4 255
4 255 Total  región 156 877 419 421 190 621 766 915 152 994 677 111 166018 896 125 A SIA ME RIDIONAL Y ORIENTAL  
     Bangladesh 46 611 - 27 994 47 578 64485 10 185 1 881
76 551 Bhután 4031 0 - 3 4 028 3031 0 60 3 090 Camboya 0 0
9050 9 050 0 0 23 177 23 177 China 21 629 0 - 5 21 624 28 120
0 0 28 120 India 45435 0 38 45 473 43 878 0 101 43 980 Indones ia
6 153 1 510 - 30 7 634 12 657 1 826 254 14 738 Corea, Rep Dem Pop de 0 0 0
0 0 0 0 0 Laos, Rep Dem Pop de 23 5 - 64 - 36 0 3433

3 433 Mongolia 0 0 2464 2 464 0 0 - 194 - 194 Myanmar 0
0 13 13 0 0 3 3 Nepal 972 - 6 137 1 103
1 344 4 536 163 6 043 Pakistán 10007 85 420 1 842 97 269 2 822 82 853 1 208
86 882 Fil ipinas 946 3 030 0 3 977 573 2044 0 2 618 Samoa 0 0
0 0 0 1 378 0 1 278 Sr i Lanka 1 888 0 110 1 997 2 643
2 021 981 5 645 Tailand ia 0 0 27 638 27 638 0 0 23 414 23 414 Vanuatu
0 0 0 0 0 - 22 0 - 22 Viet Nam 16 722 - 171 150
16 700 11 511 295 408 12 214 To tal región 154417 89 761 42 334 286 512 171 064 108 549
51 456 331 070 A MERI CA LATINA Y EL CARI BE        Antigua y  Barbuda 0 0 25
25 150 0 0 150 Barbados 0 0 0 0 0 0
20 20 Bolivia 6 230 0 146 6 376 6 297 0 8 6 306 Brasi l 12 459
0 0 12 459 9672 0 0 9 672 Chile 1 332 0 0 1 332
- 35 0 0 - 35 Colombia 2 614 0 0 2 614 5 864 0 0
5 864 Costa Rica 368 - 9 100 459 1 302 18 159 1 479 Cuba 12 478 0
0 12 478 5 360 338 - 15 5 683 Dominica 250 0 25 275 210
0 0 210 Repúb lica Dominicana 282 0 0 282 332 0 0 332 Ecuador
8443 0 197 8 639 3431 246 123 3 800 El Salvador 12 328 - 3 144
12 469 15 580 0 130 15 709 Granada 246 0 39 285 416 0
0 416      

 1993 1994 1995 Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario Total
Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario  Total Desarrollo Socorro Extrapresupuestario Total 

 335
0 81 416 1 501 151 0 1 652 256 171
2 429 7 578 8 375 1 028 16 981 4 790 13 020 608 18 417
3 638 18 914 1 043 23 595 0 5 918 0 5 918 0 46 325 7432
53 758 0 24 334 1 414 25 747 2 390 5 286 1 366 9 042 4 856
864 249 5 968 853 11 950 2 251 15 054 0 5 210 0 5 210

0 4409 0 4 409 0 - 1 438 0 -1 438 0 0
18 840 18 840 0 0 13068 13 068 0 0 - 690
- 690 154 748 577 202 160 931 892 880 84 140 609 607 144 882 838 625 118 238
422 786 75 160 616 183 

 20448 3053 1 503 25 004 45 747 21 230
21 66 999 33 550 7 073 115 40 738 2 234 0 191 2 425
1 015 0 5 1 020 1 463 0 16 1 480 0 0 20094
20 094 0 0 10031 10 031 0 14463 13 276 27 738 23 782
0 0 23 782 24 746 0 109 24 855 21 183 0
31 21 214 25 705 0 576 26 281 28 014 0 271 26 284
21 739 0 1 416 23 155 2 807 758 - 3 3 562 5 239 461 - 97
5 603 1 110 59 1 1 169 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 936 122 2 058 0 926 0 926

0 1 758 1 404 3 162 0 - 38 1 664 1 626 0 1 791
- 208 1 583 0 82 618 700 0 - 7 - 11
- 18 0 0 0 0 0 0 1 386 1 386 0
0 1 252 1 252 640 9 462 - 132 9 970 1 048 6 416 264 7 728

2 038 4 640 1 587 8 264 2 548 9 613 873 13 035 4 112 29 822
1 295 35 229 3 135 - 2 323 2 437 3 249 38 747 0 785
302 706 0 1 008 721 897 6 1 624 0 - 1 0
- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191
2 103 6 3 301 3294 2 318 2 5 614 1 280 3 502
6 4 788 0 0 4969 4 969 0 0 1 487 1 487
0 0 - 129 - 129 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 15 357 149 385 15 891 13 115
554 1 377 15 046 11 368 242 1 160 12 769 94 750 28 601 28 254 151 607

126 632 63 347 18 173 208 152 97 587 30 444 22 949 150 977 

 38 0 0 38 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0

0 0 0 0 10256 0 367 10 522 1 724 0
400 2 124 6 333 0 432 6 766 9 208 0 1 9 208
7 150 0 0 7 150 1 377 0 0 1 377 - 1 0 0
- 1 - 2 0 0 - 2 0 0 0 0 1 348
0 0 1 348 4938 0 11 4 949 2 775 0
7 2 783 1 015 0 0 1 015 1 081 0 - 2 1 079
1 518 0 0 1 518 7 420 1 795 85 9 300 2 341 69 1 162
3 571 5 609 0 141 5 750 223 0 0 223 0
0 0 0 1 294 0 0 1 294 206 0 38 244

523 0 0 523 1 224 0 182 1 406 115 733
- 14 835 213 0 250 464 4054 0 294
4 348 5 657 - 9 183 5 831 1 321 0 - 5 1 316 7 559
0 225 7 783 270 0 0 270 0 0 0 0

0 0 0 0 
   CUADRO  2: GA STO S OPERACIONALE S DEL P MA  POR PAISE S, REGIONES Y TIPO S DE PROYE CTOS.  1991-95 (miles de dólares)   1991

1992 Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario Total Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario Total 
 AMERICA LATINA Y EL CARI BE (continuación)       Guatemala 15 488 0 77

15 488 2 320 0 43 2 363 Guyana 701 0 0 701 519 0
- 14 506 Haití 477 0 152 629 3060 226 - 7 3 279 Honduras 5 022
440 20 5 482 3 204 - 31 2 653 5 826 Jamaica 3 240 0 103 3 343
1 628 0 - 1 1 627 México 4 175 1 078 0 5 253 2 191 2 105 44
4 340 Nicaragua 6460 577 94 7 130 8 209 - 12 499 8 695 Panamá 422 0
0 422 1 139 0 208 1 346 Paraguay 2 191 0 50 2 241 1 801
0 7 1 808 Perú 8 185 0 10 116 18 300 6 901 1 432 429 8 762 San Cris tóbal y  Nieves
0 0 32 32 393 0 10 402 Santa Lucia 0 0 0
0 3 0 0 3 San Vicente y  las Granadinas 0 0 30 30 549 0
- 1 548 Total región 103 391 2083 11 350 116 820 80496 4 322 4 295 89 110 Á FRI CA DEL NO RTE Y ORIENT E MEDIO
      Afghanistán 0 6724 116 6 840 0 20 124
4448 24 572 Argelia 1 3 665 524 4 190 0 6 478 - 99 6 380 Egipto 13 479
0 253 13 732 12 372 0 0 12 372 Gaza/Margen occidental 771 0 44 815
86 0 154 240 Irán 0 26 687 2 583 29 270 0 11 198 26
11 223 Iraq 0 30 527 35 30 562 0 19 176 6 983 26 159 Jordan ia 5 500 6806
3871 16 177 4072 158 179 4 409 Líbano 3476 299 710 4 485 2 174
- 1 - 18 2 154 Marruecos 16937 0 50 16 987 22 871 0 229 23 100 República Árabe Siria
13 361 0 90 13 451 10762 0 0 10 762 Túne z 3 398 5 0
3 402 2605 0 0 2 606 Turqu ía 1 083 345 0 1 427 1 423 2 106
0 3 529 Yemen 15059 0 79 15 139 8832 411 188 9 430 Total  región 73 065
75 058 8 355 156 477 65 197 59650 12090 136 935 EU ROPA Y REPÚ BLICA S DE LA ANTIGUA U RSS    
  Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 Azerbaiyán 0 0
0 0 0 0 0 0 Bosn ia Herzegovina 0 0 0 0 0
0 0 0 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 Kirguis tán
0 0 0 0 0 0 0 0 Moldovia 0 0 0
0 0 0 0 0 Federación de Rus ia 0 0 0 0 0 0
0 0 Tay ikis tán 0 0 0 0 0 0 0 0 Antigua Yu goslavia, 0
0 0 0 0 18 459 210 18 669 No especificados 0 0 0 0
0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 18459 210
18 669 TOTAL G ENERAL 487 751 586 325 252 658 1 326 734 469 746 868 092 234 069 1 571 907 

     1993
1994 1995 Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario Total Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario  Total

Desarrollo Socorro Extrapresu-puestario Total 
 7 379 0 0 7 379

5 033 0 141 5 173 6 903 0 49 6 952 1 108 0 82
1 190 1 306 0 108 1 4T4 2 350 0 14 2 364 1 451
2006 218 3 676 1 709 231 106 2 046 3 309 970
291 4 570 3 736 0 632 4 368 5 579 0 20 5 599
7 204 7 270 7 480 5 124 0 - 26 5 098 1 307 0 0
1 307 7 394 0 179 7 573 7 635 2 205 19 9 858 6 238
1 959 246 8 443 6 305 783 33 7 121 2 887 12 31 2 931

6 710 -6 864 7 568 6 749 0 157 6 907 719 0
- 21 697 - 35 0 1 - 34 817 0 0
817 3 842 0 0 3 842 163 0 0 163 478
0 0 478 10 155 191 975 11 321 6 101 0 15 6 117

10 993 - 2 321 11 312 153 0 0 153 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 557 0 0 557 315 0 0
315 0 0 0 0 0 0 0 0 80 259
6 933 2 569 69 760 53 400 2 253 3 317 58 970 84 802 1 758
2 595 89 156 

 0 33 602 5 930 39 532 0 19 450 5 142
24 593 0 25 620 5 331 30 951 0 4 822 346 5 168 0
7 036 23 7 059 0 4 820 398 5 218 10468 0 - 7 10 461

14 004 0 0 14 004 7 430 0 78 7 508 5 0
282 287 2 124 0 934 3 059 910 179 661
1 750 0 12 388 0 12 388 0 2 945 0 2 945 0
4 100 0 4 100 0 21 974 4 656 26 631 0 14 031 659 14 690

0 23 776 2 781 26 557 4 529 47 - 73 4 503 3 668 5
2 3 675 5 435 0 15 5 451 1 874 0 10 1 885
1 124 0 0 1 124 2 179 0 0 2 179 23 199 0 - 50
23 149 8 916 0 23 8 939 1 983 0 18 2 002 14 146
182 0 14 328 13 791 278 1 14 070 13 744 - 34
0 13 711 3 693 1 28 3 722 3 658 - 6 0 3 662
3 873 0 0 3 873 960 71 0 1 031 70 283 0
353 439 - 1 0 438 9 761 951 - 28 10 684 - 51
2 175 102 2 226 4223 1 198 14 5 434 68 635 74038 11 094 153 769

47 304 46 197 6 886 100 389 40 216 59 658 9296 109 172 

 0 797 47 844 0 6 879 454 7 333 0
4112 883 4 995 0 1 083 128 1 210 0 8 100 463 8 563

0 4 747 193 4 940 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 152 162 0 281 694 975
0 5 685 1 872 7 557 0 6 090 348 6 438 0 0 0
0 0 1 783 52 1 835 0 - 7 6 - 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 283 2 283 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 454 127 2 581 0 2 903 331 3 235 0 5 908 138
6 046 0 9 947 387 10 333 0 173 980 13 292 187 271 0
123 743 27 266 151 009 0 71 939 20 860 92 799 0 0 0 0

0 0 4 244 4 244 0 0 6 408 6 408 0 179 044
14492 193 535 0 152 098 34489 186 587 0 99 282 31 647
130 928 398 391 865 820 2173421 481 553 311 474 873 501 207 7451 392 720 340 844
613 924 141 644 1 096 412 

   CUADRO  3: GA STO S OPERACIONALE S DEL P MA  TOTALE S Y POR PE RSONA, PO R CATEGO RIAS DE PAISE S Y POR REGIONES, 1991-95 
  1991

1 992 1893 1994 1995 Gastos (miles de dólares) % del total Per Cápita (dólares) Gastos (miles de dólares) % del total Per Cápita (dólares) Gastos (miles de dólares)
% del total Per Cápita (dólares) Gastos (miles de dólares) % del total Per Cápita (dólares) Gastos (miles de dólares) % del total Per Cápita (dólares) 

 
 TODOS LO S BEN EFI CIARIOS      

          Total 1 074 076 100
0,29 1 337 838 100 0,36 1 264 211 100 0,33 1 184975 100 0.31 954 766
100 0,24 POR G RUPO DE INGRE SOS (PNB per cápita)        
      500 dólares o menos 667 121 62 0,26 888 555 66 0,32
750 229 59 0,27 720812 61 0,43 562 431 59 0,34 501-1 500 dólares 311 440 29
0,58 353 137 26 0,62 259 827 21 0,46 278 463 24 0.16 242 400
25 0,14 1 501 .2 500 dólares 44 743 4 0,26 36038 3 0.22 31 309 3 0,28
29406 3 0,12 33 644 4   mas de 2 500 dólares 50 772 5 0.19 60108 5
0.22 222 847 18 0,66 156294 13 0,55 116 293 12 0,27 POR SITUACION E SPECIAL 
          
    Países menos adelantados 573 569 53 1,24 740 521 55 1,55 634 011 50
1,29 620 170 52 1,25 605 705 63 1,19 Países sin litoral 153 307 14 1,02 330 518
25 2.12 253 223 20 1,57 230 770 20 1,41 280 706 29 1,94 Bajos ingresos, con déficit de alimento s
926 688 86 0,30 1 148098 86 0,36 960 215 76 0,30 966 423 82
0,29 778 708 82 0,24 POR G RUPOS DE REGIONES/PAISES       
         África Subsahariana 576 229 54 1,48
830 104 62 2,07 731 950 58 1,80 693 744 59 1,66 541 024 57
1,34 Asia meridional y  oriental 244 179 23 0,09 279612 21 0,11 123 351 10 0,05 189 981
16 0,07 129 029 13 0,05 Excluidas Ch ina y  la India 177 114 17 0,31 207614 16 0,35
73 864 6 0,12 137 221 12 0.22 85 107 8 0,13 América Latina y  el Caribe 105 474 10
0,27 84817 6 0,23 67 194 7 0,23 55 652 5 0,14 86 559
9 0,22 Africa del Norte y  Oriente Medio 148 124 14 0,50 124846 9 0,41 142 674 11 0,45
93 500 8 0,29 99 875 11 0,31 Europa y  Repúblicas de la ant igua URSS    18459 1
1,74 179 043 14 5,43 152 097 13 4,00 99 281 10 0,55 

   CUADRO  4: PRO MESA S Y CONT RIBUCIONE S TOTALE S ANUN CIADAS PA RA EL BIENIO DE 1995-96, PO R DONANTE S (al 31 de diciembre 1995, en miles de dólares) 
 Donante Promesas ordinarias CRI 95 CRI 96 OPR 95 OPR 96 RAIE 95

RAIE 96 ANA 95 OEU 95 Otros1 Total 
 
 Andorra 2.3 - - - - -

- - - - 2,3 Argentina 4 000,0 - - - - -
- - - - 4 000,0 Australia 79 609,0 451,1 - - - 1 077,0
- 12,4 1 736,3 10 805,0 93 690,9 Austria 3 750,0 - - - - -
- - 7,0 5 888,7 9 647,7 Bangladesh 2 125,0 - - - - -
- - - - 2 125,0 Bélgica 1 817,7 - - - - -
- - - 9 504,2 11 321,9 Brasil 300,0 - - - - -
- - - - 300,0 Canadá 70 938.5 2 222,2 - - 9 800,0 1 820,0
- 571,4 348,5 26 290,3 111 990,9 Cabo Verde 5,0 - - - - -
- - - - 5,0 Ch ina 2 200,0 - - - - -
- - - - 2 200,0 Colombia 155,0 - - - - -
- - - - 155,0 Costa Rica 9,3 - - - - -
- - - - 9,3 Cuba 1 750,0 - - - - -
- - - - 1 750,0 Chipre 6,6 - - - - -
- - - - 66,6 CCE 80 590,2 - - 37 936,0 - 78 348,7
- - 3 080,3 20 860,9 220 817,1 D inamarca 41 775,2 52,3 - 3 046,3 - 6 718,7
- - 535,6 148,7 52 276,8 DAH - - - - - 2 651,2
- - 6,7 - 2 657,9 Eg ipto 400,0 - - - - -
- - - - 400,0 Finland ia 7 301,5 - - 4290,7 - 2 143,6
- - 1 872,4 86,4 15 694,5 Francia 2 743,9 - - 10486,1 - 2601,9
- - - 1 380,5 17 212,4 A lemania 64 796,2 - - 25 265,6 - 40 089,9
- - 210,9 710,9 131 073,4 G hana 5,0 - - - - -
- - - - 5,0 Grecia 300,0 - - - - -
- - - - 300,0 
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    CUAD RO 4: PRO ME SAS Y CONT RIBU CIONES TOTAL ES ANUN CIADAS PA RA EL BIENIO 1995-96, POR DONANTES (al 31 de diciembre de 1995 en miles de dó lares) 

 Donante Pomesas ordinarias CRI 95 CRI 96 OPR 95
OPR 96 RAIE 95 RAIE 96 ANA 95 OEU 95 Otros1 Total 

 
 Hungría 67,7 - - -

- - - - - - 67,7 Islandia 7,8 - - -
- 2,8 - - - - 10,6 CI CR - - - -
- 192,0 - - - - 192,0 India 1 920,0 - - -
- - - - - - 1 920,0 Ind ividuales - - - -
- - - 9,2 - - 9,2 Indonesia 200,0 - - -
- - - - - - 200,0 Irlanda 1 092,0 - - -
- 1 368,7 - - 157,2 - 2 617,9 Ital ia 2 192,8 - - -
- 926,0 - - 597,2 8 729,6 12 445,6 Japón 16000,0 1 000.0 - 22 088,8
- 6475,0 - 1 000,0 7 155,2 5 1804,0 105 523,0 Jordania 42,0 - - -
- - - - - - 42,0 Laos 1,0 - - -
- - - - - - 1,0 Luxemburgo - - - 200,4
- 100,2 - 158,4 360,1 95,6 819,1 Madagascar 0,7 - - -
- - - - - - 0,7 Malasia 3,9 - - -
- - - - - - 3,9 Malta 7,5 - - -
- - - - - - 7,5 Países Bajos 59 385,2 3 238,3 3 100,0 12 092,2
8 100,0 35475,6 4 250,0 2 389,0 15 256,6 1 189,7 144 476,6 N ueva 233,3 1,8 - -
- 63,2 - - - - 298,3 Zelandia

 ONG - - - -
- - - 104,0 - 487,3 591,3 Noruega 29 877,2 822,0 - 2 347,4
2 000,0 3 988,2 - 1 567,5 1 455,0 310,0 42 367,3 Pa kis tán 645,2 - - -
- - - - - - 645,2 Panamá 1,0 - - -
- - - - - - 1,0 
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   CUADRO  4: PRO MESA S Y CONT RIBUCIONE S TOTALE S ANUN CIADAS PA RA EL BIENIO DE 1995-96, PO R DONANTE S (al 31 de diciembre de 1995, en miles de dó lares) 

 Donante Promesas ordinarias CRI 95
CRI 96 OPR 95 OPR 96 RAIE 95 RAIE 96 ANA 95 OEU 95 Otros Total 

 
 Fil ipinas 33,2 -

- - - - - - - - 33,2 Portugal 50,0 -
- - - - - - - - 50,0 Rep. de Corea 540,0 -
- - - - - - - - 540,0 Rep. de Eslovaqu ia 6,0 -
- - - - - - - - 6,0 Arabia Saudita 7 500,0 -



- - - - - - - - 7 500,0 España 1 233,0 -
- - - 1 470,0 - - - 11,6 2 714,6 Sri Lanka 227,3 -
- - - - - - - - 227,3 Swa zilandia 2,4 -
- - - - - - - - 2,4 Suecia 20 857,1 6 500,0
3 500,0 9 111,2 3 100,0 3 802,7 900,0 3 914,1 2 929,8 331,6 59 946,5 Suiza 11 658,0 871,0
- 9039,4 - 7 022,4 - 17,5 5 383.4 - 33 991,8 Reino Un ido 5 918,7 1 033,8
- 6 315,8 - 22 758,8 - - 6215,3 5 450,0 47 692,2 Agen. de las NU - -
- - - 69,6 - 33,0 - 734,2 836,8 EE.UU. 126 544,0 3 000,0
- 87 364,2 75 742.0 323219,0 - - 26 372,2 107,0 642 348,4 Vene zuela 10,6 -
- - - - - - - - 10,6 Viet Nam 18,0 -
- - - - - - - - 18,0 Yemen 8,7 -
- - - - - - - - 8,7 Total 650 864.5 19 192,6
6 600,0 229 584,1 98 742,0 542 385.0 5 150.0 9776.5 73 680,7 144 926,2 1 780 901,5 

   CUADRO  5: DONANTE S PRIN CIPALES AL PMA PO R TIPOS DE PRO MESA S Y CONTRI BUCIONE S PARA EL  BIENIO 1995-96 (al 31 de diciembre 1995, en miles de dólares) 
  Orden Total Promesas ordinarias y  CAA CRI

OPR RAIE Artículos no  alimentarios Emergencias especiales Otros  Donante Valor Donante Valor Donante Valor
Donante Valor Donante Valor Donante Valor  

 1 EE.UU. 642 348,4 EE.UU. 126 544,0 EE.UU. 163 106,2 Suecia
10000,0 EE.UU. 323219,0 Suecia 3 914,1 EE.UU. 26 372,2 Japón 51 804,0 2 CCE 220817,1
CCE 80 590,2 CCE 37 936,0 Países Bajos 6 338,3 CCE 78 348,7 Países Bajos 2 389,0 Países Bajos
15 256,6 Canadá 26 290,3 3 Países Bajos 144476,6 Australia 79 609,0 Alemania 25 265,6 EE.UU. 3 000,0
Alemania 40 089.9 Noruega 1 567,5 Japón 7 155,2 CCE 20 860,9 4 Alemania 131 073,4 Canadá
70 938,5 Japón 22 088,8 Canadá 2 222,2 Países Bajos 39 725,6 Japón 1 000.0 Reino Unido 6215,3
Australia 10 805,0 5 Canadá 111 990,9 Alemania 64 796,2 Países Bajos 20 192,2 Reino Unido 1 033,0 Reino Unido
22 758,8 Suiza 5 383,4 Bélgica 9 504,2 6 Australia 93 690,9 Países Bajos 59 385.2
Suecia 12 211,2 Japón 1 000,0 Suiza 7 022,4 CCE 3 081,3 Italia
8 729,6 7 Japón 105 523,0 Dinamarca 41 775,2 Francia 10486,1 Dinamarca 6 718,7

Suecia 2 929,8 Austria 5 888,7 8 Suecia 54 946,5 Noruega 29 877,2 Canadá
9 800,0 Japón 6475,0 Finland ia 1 872,4 Reino Unido 5 450,0 9
Dinamarca 52 276,8 Suecia 20857,1 Suiza 9 039,4 Suecia 4 702,6

Australia 1 736,3 Francia 1380,5 10 Reino Unido 47 692,2 Japón 16 000,0 Reino Unido 6 315,7
Noruega 3 988,2 Noruega 1 455,0 Países Bajos 1 189,7 11 Noruega

42 367,3 Suiza 11 658,0 Noruega 4 347,4 DAH 2 651,2
 12 Suiza 33 991,8 Arabia Saudita 7 500,0 Finland ia 4 290,7

Francia 2 601,9  13 Francia 17 212,4
Finland ia 7 301,5 Dinamarca 3 046,3 Finland ia 2 143.6

 14 Finland ia 15 694,5 Reino Unido 5 918,7
Canadá 1 820,0  15 Italia 12 445,6 Argentina
4 000,0 España 1 470,0

 16 Bélgica 11 321,9 Austria 3 750,0 Irlanda
1 368,7  17 Austria 9 645,7 Francia 2 743,9

Australia 1 077,0
 18 Arabia Saudita 7 500,0 China 2 200,0

 19 Argentina 4 000,0 Italia 2 192,8
 20

España 2 714,6 Bangladesh 2 125,0
 21 DAH 2 657,9 India 1 920,0

 22 Irlanda
2617,9 Bélgica 1 817,7

 23 China 2 200,0 Cuba 1 750,0
 24 Bangladesh 2 125,0

España 1 233,0
 25 India 1 920,0 Irlanda 1 092,0

 26 Cuba 1 750,0

 
   CUADRO  6: PERFIL DE LA AYUDA  ALIMENTA RIA MUNDIAL EN 1991-95 

 1991 1992 1993 1994 1995  
 1.  Entregas to tales de ayuda alimentaria (en  millones de toneladas : equivalente en

 cereales en grano) 13.2 15,2 16,9 12,6 9,5 Cereales 12 13,4
15,1 10,7 8,4 No cereales 1,2 1,8 1,8 1,9 1,1 2. Compra de ayuda alimentaria en los países

 en desarrollo (% del total) 8,5 9,5 9,7 11.6 16,2 
 3.  Entregas de ay uda alimentaria por canales  (% del total)  Bilaterales
63 60 65 52 50 Multilaterales (el PMA representa más del  95 por ciento) 23
22 22 27 30 ONG 14 18 13 21 20 

 4.  Entregas de ayuda alimentaria por  categorías (% del total)
 Programas 50 50 60 44 40 Socorro 27 33 25 34

34 Proyectos 23 17 15 22 26  5.  Entregas de ayuda alimentaria por regiones
 (% del total)  África subsahariana 31

40 29 34 33 Asia meridional y  oriental 23 18 12 20 24 Europa oriental y  repúblicas de la antigua
 URSS 8 20 41 28 26 América Latina y  el Caribe 15 12 12

11 10 África del Norte y  Oriente Medio 23 10 6 7 7 
 6.  Entregas de ayuda alimentaria por clases  de situación especial de los países (% del  total)

 Entregas a países en desarrollo 93 87 68 86 93 Entregas a países de bajos ingresos y  con
 déficit de alimentos 84 80 62 78 80 Entregas a países menos 43 44

29 45 43 adelantados  
 7.  Total de entregas de ayuda alimentaria en  cereales expresadas en porcentaje de:

 La producción mundial de cereales 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 Las importaciones mundiales de cereales 6.4 6,2 7,1 5,6 4,2 
 8.  Entregas de ayuda alimentaria en cereales  a los PBIDA, expresadas en porcentaje de:

 La producción de cereales de los PBIDA 1,2 1,3 1,1 1 0,8 Las importaciones de cereales de los PBIDA2 18 14,8
13,3 13,5 9,4 


