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RESUMEN

La investigación aborda la evaluación de la eficacia de los pro-
gramas sociales alimentarios en Perú desde 2012 hasta 2021. 
Los hallazgos indican que el programa “Qali Warma” exhibe 
deficiencias en la gestión del presupuesto, ya que el incremen-
to de beneficiarios se atribuye a la inclusión de personas no 
calificadas como pobres. En cuanto a “Cuna Más”, se observa 
una disminución en su efectividad en los últimos años, princi-
palmente debido al impacto de la pandemia. Por otro lado, el 
programa “Vaso de Leche”, a pesar de recibir menos recursos, 
demuestra su eficacia al contribuir al mejoramiento del bien-
estar social.

En contraste, la evolución del programa de salud no ha teni-
do tanto éxito para garantizar una reducción significativa de la 
anemia y la desnutrición crónica en los niños. El análisis de re-
gresión logística revela que estos programas se implementan 
preferentemente en áreas urbanas y no están necesariamen-
te asociados con los ingresos per cápita familiar, excepto en el 
caso del programa “Cuna Más”. 
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ABSTRACT

The research addresses the evaluation of the effectiveness of social food pro-
grams in Peru from 2012 to 2021. The findings indicate that the “Qali Warma” 
program exhibits deficiencies in budget management, since the increase in bene-
ficiaries is attributed to the inclusion of people not qualified as poor. As for “Cuna 
Más”, there has been a decrease in its effectiveness in recent years, mainly due 
to the impact of the pandemic. On the other hand, the “Vaso de Leche” program, 
despite receiving fewer resources, demonstrates its effectiveness in contributing 
to the improvement of social welfare.
 
In contrast, the evolution of the health program has not been as successful in 
ensuring a significant reduction in anemia and chronic malnutrition in children. 
Logistic regression analysis reveals that these programs are preferentially imple-
mented in urban areas and are not necessarily associated with family per capita 
income, except in the case of the “Cuna Más” program.

Keywords: Alimentation, anemia, anemia, malnutrition, social programs, poverty.

1.  INTRODUCCIÓN

Durante las últimas dos décadas, el Perú ha presenciado transformaciones no-
tables en sus patrones epidemiológicos, alimentarios y nutricionales, atribui-
dos a modificaciones en aspectos económicos, sociales y demográficos. Por 
ejemplo, la migración significativa desde zonas rurales hacia áreas urbanas ha 
resultado en cambios importantes en la calidad de vida de grupos migrantes, 
impactando directamente en dichos patrones (Peña & Bacallao, 2000).

El gobierno peruano, entre 2001 y 2006, puso en marcha programas sociales 
destinados a asistir a los sectores más frágiles de la sociedad en momentos de 
cambio (Cueto et al., 2011). Además, se llevaron a cabo medidas significativas 
para enfrentar la pobreza en su conjunto, con un énfasis particular en la mejo-
ra de la condición de los niños (Streuli, 2012).

Aunque el Perú ha experimentado estabilidad política y crecimiento econó-
mico desde principios de la década de 2000, se estima que alrededor del 25% 
de la población aún vive en condiciones de pobreza (Streuli, 2012). Además, 
investigaciones indican que una de cada seis personas se encuentra en condi-
ciones de pobreza extrema (Escobal et al., 2008).
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Solo el 75,5% de los niños peruanos, de 6 a 35 meses de edad, logra mante-
ner una diversidad alimentaria mínima para asegurar una ingesta adecuada de 
calorías y proteínas, donde los niños consumen principalmente granos, raíces, 
tubérculos, frutos y verduras ricas en vitamina A (Tarqui-Mamani et al., 2016).

El suministro de alimentos en el país se ve amenazado, principalmente, por 
la vulnerabilidad de la producción nacional frente a los cambios climáticos. 
Adicionalmente, la variabilidad en los precios internacionales de productos 
importados constituye un segundo factor de riesgo significativo. Dado que 
estos elementos desempeñan un papel fundamental en la canasta básica de 
las familias peruanas, lo que incrementa la susceptibilidad del país ante po-
sibles fluctuaciones en estos aspectos (Comisión Multisectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 2013).

Iniciado en 2020, el impacto de la trágica pérdida de vidas humanas debido a 
la pandemia generó una disminución significativa en el movimiento económi-
co y social. En el año 2021, se observó un regreso a la normalidad, aunque las 
elecciones generales de ese año introdujeron otras variables con efectos en 
los programas sociales, lo cual creó una situación compleja que analizaremos.

El objetivo de este artículo es describir la gestión pública de los programas so-
ciales en los aspectos de la organización, tácticas, procesos, focalización, con el 
grado de eficacia y efectividad para reducir la pobreza en sus manifestaciones: 
desnutrición crónica y anemia de la población peruana entre los años 2012-
2021.

2.  ANTECEDENTES

Calderón et al. (2017) llevaron a cabo una investigación centrada en las estra-
tegias para mejorar la nutrición a través del análisis de la cultura alimentaria 
en México. Este análisis se fundamenta en encuestas que exploran aspectos 
generales y los hábitos alimenticios de las familias. Los resultados indican que 
el grupo estudiado está compuesto, en promedio, por un núcleo familiar de 
alrededor de cinco personas, cuya principal actividad es la agricultura. Aunque 
el amaranto es uno de los cultivos predominantes en la región, no se consume 
habitualmente por la falta de conocimiento sobre sus beneficios para la salud 
y su preparación. Como conclusión, se determina que conocer la cultura ali-
mentaria es fundamental para desarrollar estrategias efectivas que mejoren la 
nutrición de manera significativa.
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Vilca Mamani et al. (2023) señalan que la desnutrición crónica infantil impacta 
negativamente en el desarrollo de los infantes, genera consecuencias a corto 
y largo plazo, con repercusiones intergeneracionales en el bienestar social. Se 
encontró que, mientras el programa Qali Warma no demostró tener un im-
pacto significativo en la reducción de la desnutrición crónica, el Vaso de Leche 
logró una disminución significativa del 1.4%.

Buob Concha (2015) argumentó que no se evidencia una correlación entre los 
recursos asignados al programa Vaso de Leche y sus resultados, señalando una 
falta de conexión directa entre la inversión realizada y la eficacia del programa. 
Maqui (2015) llevó a cabo un estudio de investigación no experimental, des-
criptivo y explicativo en el distrito de Guadalupito, ubicado en La Libertad, 
durante los años 2012 y 2014. Los hallazgos revelaron que: a) El 69,86% de 
los padres afirmaron que Qali Warma contribuyó a mejorar el aprendizaje de 
los niños; ésto se atribuyó al hecho de que los alimentos suministrados en 
la escuela suplían las carencias alimenticias en el hogar, proporcionando la 
energía necesaria para el estudio; b) Un 26,03% de los padres, que ven una 
contribución parcial del programa, considera que factores externos, como el 
apoyo familiar y métodos de enseñanza, también inciden en el aprendizaje; c) 
El 11% inicialmente informó interrupciones en la entrega de alimentos, pero 
indicaron que este problema parece haberse resuelto actualmente.

3.  METODOLOGÍA

Esta investigación es cuantitativa, no experimental. Inicialmente es tipo básica 
descriptiva, contiene algunos aspectos vinculados a la exploración y correla-
ción de algunos aspectos. En la última etapa es de carácter explicativo. En lo 
referente al horizonte de tiempo, priorizando el de tipo longitudinal porque 
se investiga el periodo 2012 - 2021, se complementa el trabajo con estudios 
de corte transversal: al comienzo, a mitad del periodo, antes de la pandemia y 
después de la pandemia.  Para estimar el impacto social de los programas se 
aplicó modelos de regresión de dos tipos: para la serie longitudinal, la mayoría 
de los casos son de tipo lineal. Para el estudio transversal se aplica modelos 
de regresión logístico ordenado también llamado modelo de probabilidades 
proporcionales.

Como unidades de análisis son las personas que residen en el país. Se utilizó 
los datos de la Encuesta Nacional de Hogares para los años 2012 - 2021. Se 
complementó con información para el mismo periodo, de la ejecución pre-
supuestal por cada programa, sector, institución, de los bienes y/o servicios 
otorgados, número de beneficiarios.
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Los modelos para medir la eficacia y efectividad de la ejecución presupuestal 
de los programas sociales en la disminución de la pobreza se han organizado 
en dos partes. La primera, con el propósito de conocer la probabilidad de re-
ducción de la pobreza ante la acción de al menos un programa social. La segun-
da está orientada a medir la relación e impacto de la ejecución presupuestal 
de los programas sociales en la disminución de la pobreza.

Primera parte:

Modelos relacionales

Se presentan los modelos orientados a medir la relación e impacto de la ejecu-
ción presupuestal de los programas sociales en el decaimiento de la pobreza, 
elaborados según los análisis de las tendencias de las principales variables.

Segunda parte:
 

Modelo Logit Ordenado

Para el análisis se utilizará un modelo de regresión logística ordenada, también 
llamada modelo de probabilidades proporcionales. Sea la variable de respues-
ta Y tiene las categorías ordenadas j = 1,2,...,J. 

Modelo Propuesto
La propuesta de modelo inicial de regresión logística ordinal para la predicción 
con 10 variables predictoras para la variable pobreza se muestra a continua-
ción:

Y el modelo logit ordenado es expresado como sigue:

Donde:
Y: Nivel de Pobreza (Y=0 Pobreza extrema, Y=1 Pobreza no extrema, Y = 2 No 

pobre)
X1: Vaso de leche
X2: Comedor popular
X3: Desayuno escolar (PRONOEI o QALI WARMA)
X4: Wawa Wasi/Cuna Más
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4.  RESULTADOS

4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES E 
IMPACTOS DE CADA PROGRAMA, 2012-2021

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Este programa asegura la prestación de servicios alimentarios a estudiantes 
durante todos los días del año, considerando sus características individuales 
y las particularidades de sus áreas de residencia. Al analizar su ejecución pre-
supuestal se observó que la tasa promedio de crecimiento en el periodo 2011 
a 2019, alcanzó el 10.7% en relación con el número de beneficiarios. Además, 
se destaca un aumento significativo en la población beneficiaria de este pro-
grama durante ese lapso, experimentando un crecimiento anual de 2.9 puntos 
porcentuales.

Ello hace que se perciba una deficiencia en la eficacia del gasto presupuestal, 
considerando que, si bien hubo un gran incremento en el número de benefi-
ciarios, el aumento se debe principalmente a la inclusión de beneficiarios en 
condición de no pobres.

En relación al periodo 2021/2019, se advierte un leve incremento de la ejecu-
ción presupuestal en 1.5% promedio al año. Asimismo, el porcentaje de bene-
ficiarios de Qali Warma se incrementó de 49.6% a 51% de beneficiarios. 

Tabla 1
Programa Qali Warma: Ejecución presupuestal y población beneficiaria de 3 a 11 años 
(%), 2012-2021 (presupuesto en millones de soles del 2007)

Nota. (*) El cálculo se realizó mediante la diferencia en puntos porcentuales. Tomado del Presu-
puesto por Resultados por MEF, 2011 y Estadística Sociales por INEI, s.f.

Programa Nacional de Alimentación Escolar Cuna Más

El impacto de este programa se manifestó en la población infantil conformada 
por niños menores de 36 meses que residen en zonas afectadas por la pobreza 
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y la pobreza extrema. La atención integral de la primera infancia contribuye 
significativamente al desarrollo pleno de sus capacidades. En primer lugar, se 
observa un aumento del 12.2% en la tasa de crecimiento promedio de la eje-
cución presupuestal del programa para el año 2019 en comparación con el año 
2012.

Tabla 2
Programa Cuna Más: Ejecución presupuestal, usuarios del programa y pobreza (%) 
2012-2021 (presupuesto en millones de soles del 2007)

Nota. (*) El cálculo se realizó mediante la diferencia en puntos porcentuales. Tomado del Presu-
puesto por Resultados por MEF, 2011 y Estadística Sociales por INEI, s.f.

Además, en relación al periodo 2021/2019, se observa una disminución pro-
medio anual del 2.8% en la ejecución presupuestal. Sin embargo, en cuanto a 
la cobertura de usuarios del programa, esta aumentó de 169,541 a 176,372 
beneficiarios. Por ende, la tasa de crecimiento promedio de la población be-
neficiaria de dicho programa fue del 2%.

Programa Vaso de Leche

Al analizar la ejecución presupuestal en el periodo comprendido entre 2011 y 
2019, se evidencia un crecimiento promedio anual del 0.2%. Esto indica que el 
monto asignado al programa ha mantenido una estabilidad a lo largo de cada 
año en este lapso. Sin embargo, se destaca una variación más significativa en la 
población adulta mayor de 65 años, con un aumento promedio anual de 44.8 
puntos porcentuales.

En cuanto a otros indicadores, se puede afirmar que el programa generó un 
impacto positivo, como lo demuestran la reducción en 1 punto porcentual de 
la tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, entre 2011 y 2019, 
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así como la disminución en 0.7 puntos porcentuales en la tasa de mortalidad 
infantil durante el mismo periodo. Estos resultados indican una mejora en el 
bienestar social gracias a la implementación del programa.

Sin embargo, aún hay margen para mejoras, especialmente en lo relacionado 
a la alimentación en la primera infancia. Los indicadores de la prevalencia de 
anemia en niños, así como la lactancia materna en menores de 6 meses, reve-
lan que no se ha logrado abordar eficazmente estos problemas.

Tabla 3
Programa Vaso de leche: Ejecución presupuestal, usuarios del programa, tasa de des-
nutrición crónica y anemia, 2013 -2021 (presupuesto en millones de soles del 2007)

Nota. (*) El cálculo se realizó mediante la diferencia en puntos porcentuales. Tomado del Presu-
puesto por Resultados por MEF, 2011 y Estadística Sociales por INEI, s.f.

Programa Articulado Nutricional

A pesar del considerable incremento promedio anual experimentado en la 
ejecución presupuestal del Programa Articulado Nutricional (PAN), durante el 
periodo 2011-2019, que alcanzó el 26.6%, durante los dos últimos años de 
análisis, este aumento no se refleja de manera proporcional en indicadores de 
impacto significativos. Por ejemplo, en la tasa de desnutrición crónica en niños 
menores de cinco años, se observa una disminución promedio anual de me-
nos de un punto porcentual por año, lo cual no guarda correspondencia con el 
aumento presupuestal. Situación similar se observó en la tasa de mortalidad 
infantil y en la niñez, que presentó una disminución promedio anual de 0.7 
puntos porcentuales entre 2011 y 2018.

La ineficiencia en la gestión del gasto se evidencia de manera clara al observar 
que la prevalencia de anemia en niños desde los 6 años hasta los 36 meses de 
edad, ha experimentado un aumento de aproximadamente dos puntos por-
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centuales entre los años 2011 y 2018. A partir de ese punto, se registra una 
leve reducción hasta el año 2019.

Tabla 4
Programa Articulado Nutricional: Ejecución presupuestal, tasa de desnutrición crónica, 
anemia y mortalidad infantil (Por cada 1000 nacidos vivos) 2012-2021

Nota. (*) El cálculo se realizó mediante la diferencia en puntos porcentuales. Tomado del Presu-
puesto por Resultados por MEF, 2011 y Estadística Sociales por INEI, s.f.

4.2 ANÁLISIS DE LOS MODELOS EXPLICATIVOS

Modelos logísticos por cada programa

Se ha efectuado una modelización para relacionar cada programa en función 
de los tamaños de los centros poblados y de los estratos de ingreso per cá-
pita. Esta relación se efectuó en el año 2019, debido a que fue el último año 
en situación de normalidad relativa con respecto a los años posteriores. Los 
resultados fueron lo siguientes.

Programa Vaso de Leche

Basándonos en los resultados obtenidos por la regresión logística, podemos 
interpretar la razón de probabllidades (odds ratio) considerando que un odds 
ratio mayor a 1 indica un aumento en las probabilidades de recibir beneficios 
del programa en comparación con el grupo de referencia (Ver Tabla 5).

El estudio de 2019 sobre el programa Vaso de Leche reveló la importancia de la 
ubicación de la vivienda y el acceso al programa. Se encontró que las familias 
en áreas urbanas, especialmente en ciudades con más de 500,000 habitantes, 
tienen una probabilidad significativamente mayor de beneficiarse del progra-
ma en comparación con las áreas rurales. Específicamente, en ciudades con 
una población mayor a 500,000, las familias son 5.48 veces más propensas a 
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acceder al programa que aquellas en zonas rurales. En cuanto al ingreso, las 
familias con ingresos menores a S/ 1,700 tienen 1.53 veces más posibilidades 
de ser beneficiarias que las de ingresos superiores a S/ 7,000, mientras que 
para los ingresos intermedios, no se observa una tendencia definida.

Tabla 5
Modelo Logístico para el Programa Vaso de Leche

Nota: Tomado de la Encuesta Nacional de Hogares 2019, INEI, 2019.

Además, se destaca que cada programa de apoyo adicional que recibe una 
familia aumenta significativamente la probabilidad de acceder al “Vaso de Le-
che”. La regresión logística indica una mayor probabilidad de participación en 
ciudades con más de 100,000 habitantes, resaltando una tendencia a favore-
cer a comunidades urbanas densamente pobladas.

En conclusión, tanto la ubicación geográfica como el nivel de ingreso familiar 
son factores determinantes para el acceso y eficacia del programa “Vaso de 
Leche”, con un enfoque claro en apoyar a las poblaciones urbanas densas y a 
las familias de bajos ingresos.
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Programa: Desayuno Escolar

En el análisis del programa de desayuno escolar, se encontró que las familias 
en centros urbanos, particularmente en ciudades con poblaciones superiores 
a 500,000 habitantes, tienen 4.31 veces más probabilidades de recibir bene-
ficios que las de áreas rurales. Aunque el programa no discrimina por ingreso 
per cápita, las familias con ingresos inferiores a S/ 1,700 tienen una ligera ven-
taja en la elegibilidad. Adicionalmente, la participación en múltiples programas 
de apoyo incrementa significativamente, hasta 13.27 veces, la probabilidad de 
recibir desayunos escolares, especialmente en zonas urbanas marginales con 
poblaciones mayores a 20,000 habitantes.

Tabla 6
Modelo Logístico para el Programa Desayuno Escolar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2019

La Tabla 6 del estudio revela que la probabilidad de participar en el programa 
de desayuno escolar aumenta con el tamaño de la población en áreas urbanas, 
siendo particularmente alta en ciudades de 50,000 a 500,000 habitantes. Este 
patrón indica una mayor necesidad de asistencia nutricional en zonas den-
samente pobladas, y aunque el acceso al programa no está estrechamente 
vinculado al ingreso familiar, se observa una tendencia a favorecer a las fami-
lias de bajos ingresos, reflejando un enfoque en los niños más necesitados de 
apoyo nutricional.
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Programa: Cuna Más

El programa Cuna Más muestra una mayor probabilidad de acceso para familias 
en centros urbanos, especialmente aquellas en áreas de 50,000 a 500,000 ha-
bitantes, según un análisis de regresión logística que utiliza el área rural simple 
y hogares con ingresos superiores a S/ 7,000 como referencias. Por ejemplo, 
las familias en zonas urbanas de 100,000 a 499,999 habitantes tienen 10.74 
veces más posibilidades de ser beneficiarias que las del área rural simple.

Tabla 7
Modelo Logístico para el Programa Cuna Más

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2019

El programa, enfocado en ayudar a jóvenes madres a acceder al trabajo me-
diante el cuidado de sus hijos, no muestra una relación clara entre el ingreso 
per cápita familiar y la elegibilidad. Además, se observa que la probabilidad 
de acceder a Cuna Más se incrementa con cada programa adicional de apoyo 
recibido, destacando la importancia de la ubicación geográfica y la cantidad de 
programas de apoyo en la elegibilidad.

Los resultados enfatizan la influencia significativa del estrato geográfico en la 
probabilidad de beneficiarse de Cuna Más, con mayores probabilidades en 
centros urbanos de 2,000 a 500,000 habitantes y un aumento proporcional al 
tamaño de la población. Aunque el ingreso familiar no tiene una correlación 
clara con la elegibilidad, el programa prioriza a jóvenes madres en zonas urba-
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nas densamente pobladas, reflejando un enfoque en los sectores más vulnera-
bles y necesitados de asistencia social.

Programa: Comedor Popular 

El análisis del programa de comedor popular en Perú muestra que la ubicación 
geográfica y el nivel de ingreso familiar son determinantes clave en la probabi-
lidad de recibir beneficios. Las familias en áreas urbanas con poblaciones gran-
des, especialmente aquellas en zonas de 500,000 habitantes o más, tienen una 
probabilidad significativamente mayor (3.79 veces más) de beneficiarse del 
programa en comparación con las que viven en áreas rurales simples. Por otro 
lado, las familias con ingresos más bajos tienen menos posibilidades de recibir 
beneficios, evidenciando una posible desviación del programa de su objetivo 
de apoyar a los más necesitados.

El modelo de regresión logística revela que en áreas con mayor densidad po-
blacional, las probabilidades de recibir beneficios son más altas. Por ejemplo, 
en zonas con 500,000 habitantes o más, la probabilidad de ser beneficiario es 
de aproximadamente 1.75%, mientras que en áreas con poblaciones menores, 
como en zonas rurales simples, esta probabilidad disminuye significativamen-
te a 0.47%. Esta tendencia indica que el programa está más orientado a las 
áreas urbanas densamente pobladas.

Tabla 8
Modelo Logístico para el Programa de Comedor Popular

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2019
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Adicionalmente, el estudio encontró que el número de hogares en una vivien-
da se correlaciona positivamente con la probabilidad de recibir beneficios, au-
mentando en 3.63 veces con cada hogar adicional. En cuanto a los ingresos, 
las familias con ingresos menores a S/ 1,700 tienen una probabilidad de solo 
0.29% de ser beneficiarias, mientras que las de ingresos superiores a S/ 7,000 
tienen un 0.99%. Este patrón sugiere que el programa podría estar favore-
ciendo a familias con mayores recursos económicos, lo que plantea cuestiona-
mientos sobre su eficacia en alcanzar a los sectores más vulnerables.

4.3 ANÁLISIS DE LOS MODELOS EXPLICATIVOS POR PROGRAMA

 4.3.1 Programa CUNA MÁS: 
El presupuesto de Cuna Más y su impacto en los usuarios del pro-
grama

Cuna Más es otro importante programa social de efecto directo hacia 
la reducción de la pobreza. Las cifras del modelo que se presenta a 
continuación muestran que cuando el presupuesto del programa, en 
términos reales, se incrementaba en un millón de soles a precios del 
año 2007, la cobertura de usuarios de Cuna Más aumento en 642 
beneficiarios del programa. 

Resultados del modelo:

 Usuarioscunamas = -18,146 + 642.67 * ppto_cunamas+ u

Donde:
Usuarios_cunamas: Beneficiarios del programa Cuna Más (confor-
mado por niños, niñas y familias)
Ppto_cunamas: Ejecución presupuestal del programa Cuna Más (en 
millones de soles del 2007)

El modelo considera al presupuesto del programa como factor expli-
cativo de los usuarios de Cuna Más. Como se observa, el presupuesto 
si es relevante para explicar los beneficiarios del programa. Los nú-
meros del modelo pueden explicarse por diversos factores, y uno de 
ellos radica en que el programa se centra en proporcionar atención 
integral a niños de 6 a 36 meses que residen en áreas afectadas por 
la pobreza y extrema pobreza.
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4.3.2 Programa QALI WARMA: 
El presupuesto de Qali Warma y su impacto en los niños beneficiarios 
del programa

Se concluye que durante el periodo 2012-2021, cada incremento de cien 
millones de soles, en términos reales, en el presupuesto del Programa 
Qali Warma desde el año 2007, se tradujo en un aumento del 4.1% en 
la población beneficiaria en el rango de edades comprendido entre 3 y 
11 años.
 Benefqaliwarma =1.63 + 0.041 * ppto_qaliwarma + u

Donde:
Benef_qaliwarma: Porcentaje de población de 3 a 11 años de edad be-
neficiaria de Qali Warma
Ppto_qaliwarma: Ejecución presupuestal del programa Qali Warma (en 
millones de soles del 2007)

El modelo evidencia un aumento en la población beneficiaria, específica-
mente en el rango de 3 a 11 años, en respuesta al incremento del presu-
puesto ejecutado por Qali Warma. Esta relación directa se alinea con el 
objetivo del programa, que consiste en asegurar el servicio alimentario a 
lo largo de todo el año escolar. 

4.3.3 Programa PAR - SALUD: 
El presupuesto del programa y su impacto en la reducción de la anemia 

En términos generales se advierte una reducción de los casos de anemia 
en la población menor de 6 a 59 meses de edad, durante el periodo de 
investigación como lo demuestra el modelo adjunto. Las cifras del mo-
delo nos muestran que el efecto de otras variables independientemente 
del presupuesto que ejecuta el PAR incide en una tasa de anemia del 
36%. A partir del 2009 y hasta el año 2021 el impacto del gasto promedio 
es por cada cien millones a precios del 2007 que realiza el PAR, la anemia 
se reducía en 0.29%.

Resultados del modelo:
anemia= 36 -  0.0029 * ppto_par + e

Donde:
anemia: Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad 
(en porcentaje)
ppto_par: Ejecución presupuestal del programa PAR (en millones de so-
les del 2007)
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El modelo revela una relación inversa entre las variables examinadas. 
De esta manera, al asignar recursos fiscales adicionales al sector salud, 
se logra contribuir significativamente a la disminución de los índices de 
anemia en la población menor de 36 meses. En consecuencia, se deduce 
que la asignación de presupuesto al sector salud ha sido efectiva, ya que 
ha resultado en la reducción de los niveles de anemia durante el periodo 
analizado.

El presupuesto del programa e impacto en la reducción de la desnutri-
ción crónica

En términos generales se advierte la reducción de los casos de desnutri-
ción crónica en la población menor a 5 años, durante el periodo de in-
vestigación como lo demuestra el modelo adjunto. Las cifras del modelo 
nos muestran que el efecto de otras variables independientemente del 
presupuesto que ejecuta el PAR incide en una tasa de anemia del 22%. A 
partir del 2009 y hasta el año 2021 el impacto del gasto promedio es por 
cada cien millones a precios del 2007 que realiza el PAR, la desnutrición 
crónica se reducía significativamente en 0.58%. 

Resultados del modelo:
descron =22 - 0.00058 * ppto_par + u

Donde:
Des_cron: Tasa de desnutrición crónica de niños menores de 5 años (en 
porcentaje)
Presupuesto_par: Ejecución presupuestal del programa PAR (en millo-
nes de soles del 2007)

El modelo explica que una mayor asignación presupuestal al sector salud, 
incide en la reducción de la desnutrición crónica en la población menor 
de 5 años. En consecuencia, se concluye que la dotación de presupuesto 
al sector salud fue efectiva ya que permitió reducir los porcentajes de 
desnutrición crónica en el periodo de estudio.

5.  CONCLUSIONES

En primer lugar, el indicador 1.1 de los ODS, que se orienta hacia la erradica-
ción de la pobreza extrema, resalta la importancia de dirigir los recursos y pro-
gramas a aquellos que viven por bajo el umbral de pobreza. Los hallazgos su-
gieren que, aunque los programas alimentarios tienen como objetivo apoyar a 
las poblaciones vulnerables, la distribución actual de los beneficios no siempre 
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alcanza a las familias más pobres, lo cual es una preocupación significativa en 
términos de cumplir con este indicador.

Por otro lado, los indicadores 10.1 y 10.2, que abogan por la reducción de las 
desigualdades dentro y entre los países, se ven directamente afectados por las 
tendencias observadas en el estudio. La evidencia de que las familias en áreas 
urbanas densamente pobladas y con ingresos relativamente más altos tienen 
más probabilidades de recibir beneficios de los programas alimentarios sugie-
re una ampliación de la brecha de desigualdad, contradiciendo los objetivos 
de estos indicadores. Esto resalta la necesidad de mayor equidad en la dis-
tribución de los recursos y la asistencia social, asegurando que los beneficios 
lleguen de manera efectiva a los grupos más marginados y vulnerables.

En resumen, el estudio destaca la necesidad crítica de reevaluar y reestructu-
rar los programas sociales alimentarios en Perú para alinearse mejor con los 
ODS, especialmente en términos de abordar la pobreza extrema y las desigual-
dades. Esto implica un enfoque más dirigido hacia las poblaciones rurales y de 
bajos ingresos, así como una implementación y seguimiento más eficientes 
para garantizar que los recursos lo reciban quienes más los necesitan, contri-
buyendo de manera efectiva al logro de los ODS.

Por cada programa

En conclusión, el desempeño de Qali Warma, desde el 2012 al 2019, hace que 
se perciba una deficiencia en la eficacia del gasto presupuestal, considerando 
que, si bien hubo un gran incremento en el número de beneficiarios, el au-
mento se debe principalmente a la inclusión de beneficiarios en condición de 
no pobres. En el 2020, debido a la pandemia, se evidenció un retroceso tanto 
en la asignación de recursos hacia el programa como en los beneficiarios del 
mismo, y para el 2021 presentó una leve mejoría, alcanzando niveles similares 
al año 2019.

Como conclusión, el presupuesto real ejecutado por el programa Cuna Más 
entre el 2012 y el 2019 ha tenido un moderado crecimiento, al igual que el nú-
mero de beneficiarios del programa. Su efectividad, en los últimos años, se ha 
reducido debido a la pandemia del COVID-19. En este escenario, sólo se pudo 
apreciar una elevación de la cobertura de usuarios del programa.

En conclusión, el programa Vaso de Leche demuestra que hay mejora en el 
bienestar social en lo que respecta a temas de la alimentación a temprana 
edad. Esto se evidencia en el hecho de que, aunque se destinaron menos re-
cursos al programa, se ha logrado mejorar los indicadores del mismo.
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En conclusión, la evolución del programa de salud no ha sido eficiente, ya que 
se destinaba mayores recursos para su ejecución; sin embargo, no se lograba 
una incidencia de tal magnitud en sus indicadores. Por lo que es necesario ar-
ticular estrategias de intervención conjunta entre los distintos actores sociales 
vinculados con el sector salud, para garantizar la salud de los niños, evitando 
la anemia y la desnutrición.
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