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01.  Introducción 
 
 En julio de 1990, nos aproximamos al Programa de Vaso de Leche 

que conduce la Municipalidad Provincial de Huamanga, con la 
finalidad de conocer de cerca la magnitud de la contribución de 
dicho programa, a la solución de los graves problemas de nutrición 
que confrontan los pobladores urbano-marginales de la ciudad. 

 
 Esto, nos permitió conocer de cerca la situación de los Clubes de 

Madres integrantes o beneficiarios del Programa, que a la fecha ya 
superan los 300 a nivel provincial y 800 a nivel departamental. 

 
 Varios meses después, hemos retomado la información inicialmente 

procesada, con la finalidad de ensayar un análisis preliminar sobre la 
estructura de dichos clubes. El presente informe –con las 
limitaciones que contiene-, es en este sentido, una aproximación al 
complejo mundo que constituyen los Clubes de Madres al interior de 
los Pueblos Jóvenes de la provincia. 

 
 
02. Antecedentes 
 
 El Programa del Vaso de Leche creado en base a las disposiciones de 

la Ley N° 24059, con el objeto de “brindar apoyo nutricional a 
madres gestantes, madres que amamantan y a niños hasta los 13 
años de edad”, se inició en la Municipalidad Provincial de Huamanga 
en Junio de 1987, atendiendo un total de 260 madres agrupadas en 
6 clubes de madres, organizados con el apoyo de los docentes de 
Servicio Social de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga. 

 
 Desde aquella fecha, a la actualidad, el número de clubes ha crecido 

vertiginosamente; constituyendo en sí, un mecanismo de 
supervivencia frente a la dura crisis por la que atraviesa el país, y el 
departamento de Ayacucho, en particular. 

 
 Entre junio de 1987 y diciembre de 1989, el número de clubes 

creció 27 veces, y el de las madres integrantes de los mismos, cerca 
de 18 veces, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 01 
 Clubes de Madres integrantes del Vaso de Leche: Huamanga 

Años Meses N° de 
clubes 

Índice de 
crecimiento 

N° de 
Social 

Índice de 
crecimiento 

1987 Junio 06 1.00 260 1.00 
 Diciembre 22 3.66   
1988 Enero 48 8.00   
 Diciembre 125 20.83   
1989 Diciembre 165 27.50 4,559 17.53 
1990 Enero 315 52.50 7,978 30.68 

 
 
 En diciembre de 1989, el programa atendió un total de a65 clubes, 

integrados por 4,559 madres y 15,914 niños menores de edad, a los 
que proveyó, en el último trimestre del año, un promedio de 7.5 
vasos de leche por beneficiario, lo que representa apenas el 50% de 
lo programado y el 25% de lo básicamente necesario. 

 
 En 1990, el programa tuvo que afrontar en sus inicios, la presión de 

315 clubes de madres, con cerca de 25,000 niños menores de 6 
años. La crisis y la consecuente carencia presupuestal, motivaron 
como es lógico, un deterioro de la contribución alimentaria del 
programa. Aunque a la fecha no existe una evaluación cualitativa del 
mismo, es previsible que los logros alcanzados, disten mucho de los 
objetivos planteados y de las necesidades reales de una población en 
permanente y explosivo crecimiento, producto de las migraciones 
campo-ciudad provocadas por la problemática político-social que 
confronta la región. 

 
 
03. Universo y tamaño de la muestra 
 
  Del total de 315 Clubes de Madres existentes a diciembre de 1989, 

se llevó a cabo el estudio de 81, lo que constituye el 49.09% del 
Universo. Muestra ésta, que comprende 3,583 titulares y 7,792 
niños, equivalente al 78.59 y 48.99% del total, respectivamente. 

 
 Cuadro N° 02 
 Tamaño de la muestra estudiada 

  N° de clubes N° de Titulares N° de Niños 
Universo 
% 

165 
100.00 

4,559 
100.00 

15,914 
100.00 

Muestra 
% 

81 
49.09 

3,583 
78.59 

7,792 
48.99 
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04. Análisis de la Muestra 
 

01. Condición y Estado Civil de los Titulares 
 
 De los 3,583 titulares conformantes de la muestra, el 90.70% 

(3,439) corresponde a padres de familia, en tanto que, el 
4.30% (154) corresponde a otros miembros de la familia. 

 
Cuadro N° 03 
Condición de los titulares 

Condición Cantidad % 
Padres de Familia Padres 

Madres 
Total 

01 
3,428 
3,429 

0.03 
95.67 
95.70 

Otros Miembros Abuelas 
Hijos 
Total 

151 
03 

154 

4.21 
0.09 
4.30 

Total 3,583 100.00 
 
 
 De total de titulares Padres de Familia, el 73.61% (2,524) 

representan a hogares integrados, en los que ambos cónyuges 
(casados con convivientes) comparten la dirección de la 
familia. En cambio, el 26.30 (905) representan a hogares 
desintegrados, en los que la dirección de la familia, recae en 
uno de los padres, por ausencia del cónyuge, motivado por 
diversidad de causas; siendo dentro de este grupo, 
mayoritaria la presencia de madres solteras. 

 
Cuadro N° 04 
Estado Civil de los Titulares: Padres de Familia 

Estado Civil Cantidad % 
Padres Padre soltero 

Total 
01 
01 

0.03 
0.03 

Madres Casadas 
Convivientes 
Abandonadas 
Solteras 
Viudas 
Divorciadas 
Total 

2,200 
324 
25 

579 
296 
04 

3428 

64.16 
9.45 

10.73 
16.88 
8.63 
0.12 

99.97 
Total 3429 100.00 

 
 
 De total de Titulares, no Padres de Familia, el 98.05% (151) 

representan a hogares en los que, por ausencia de los padres, 
los abuelos han asumido la conducción de la familia. El 1.30% 
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(02) representan a familias cuya conducción está a cargo de la 
hermana mayor y el 0.65%, lo constituye el caso de una 
familia, en la que la única sobreviviente es una niña de 11 
años de edad, que vela por su propia supervivencia, y por 
ello, integra el Club de Madres, con las mismas prerrogativas 
que una madre de familia. 

 
Cuadro N° 05 
Estado Civil de los Titulares: No Padres de Familia 

Estado Civil Cantidad % 
Abuelas Casadas  

Viudas 
Total 

96 
55 

151 

62.34 
35.71 
98.05 

 Hermana 
Huérfana 
Total 

02 
01 
03 

1.30 
0.65 
1.95 

Total 154 100.00 
 
 
 Integrando los dos cuadros anteriores, en términos de la 

situación de la familia, encontramos que, el 70.44% (2,524) de 
los hogares se hallan integrados y consecuentemente su 
conducción recae en ambos cónyuges. En cambio, el 29.56% 
(1059) de los hogares se hallan desintegrados, recayendo la 
responsabilidad de la conducción del hogar sólo en uno de los 
cónyuges, o en otros miembros de la familia, incluyendo los 
propios hijos en estado de orfandad. 

 
Cuadro N° 06 
Situación de los hogares 

Situación Cantidad % 
Hogares integrados 2,524 70.44 
Hogares desintegrados 1,059 29.56 
Total 3,583 100.00 

 
 
02. Nivel de Instrucción de los Titulares 

 
 El 58% de los Titulares (2,078) no posee ningún grado de 

instrucción, es decir, es analfabeto. El 31.90% (1,143) posee 
algún grado de instrucción de nivel primario; siendo el 
promedio de escolaridad efectiva de 2.4 años. El 9.68% (347) 
posee algún grado de instrucción secundaria, y finalmente, 
sólo el 0.42% (15) ha alcanzado algún grado de instrucción 
superior, truncado generalmente, por razones de orden 
económico. 
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 Cuadro N° 07 
 Nivel Instrucción de los Titulares 

Nivel de Instrucción Cantidad % 
Analfabeto 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

2,078 
1,143 

347 
15 

58.00 
31.90 
9.68 
0.42 

Total 3,583 100.00 
 
 
 Cuadro N° 08 
 Nivel y grado de escolaridad de los titulares 

Instrucción Cantidad % Promedio grado de 
escolaridad 

Nivel Grado 
alcanzado 

Logrado Alcanzado 

Analfabeto -- 
Total 

2,078 
2,078 

58.00 
58.00 

-- 
-- 

-- 
-- 

Primaria 1ro. 
2do. 
3ro. 
4to. 
5to. 

Total 

380 
288 
216 
144 
115 

1,143 

 
 
 
 
 

31.90 

 
 
 
 
 

2.41 

 
 
 
 
 

2,41 
Secundaria 1ro. 

2do. 
3ro. 
4to. 
5to. 

Total 

110 
90 
69 
46 
32 

347 

 
 
 
 
 

9.68 

 
 
 
 
 

2.42 

 
 
 
 
 

7.42 
Superior 1ro. 

2do. 
3ro. 

Total 

12 
02 
01 
15 

 
 
 

0.42 

 
 
 

1.27 

 
 
 

11.27 
Total 
Promedio general 

3,583 100.00   
1.54 

 
 

03. Estructura de Edad de los Titulares 
 
  La estructura de edad que presenta la población estudiada, 

muestra una mayor concentración entre los 20 y 39 años de 
edad, con promedios que fluctúan entre los 18.73 y 15.01% en 
los cuatro grupos de edad que comprende. Esta mayor 
concentración, disminuye bruscamente con relación al grupo 
de 15-19 años de edad; en tanto que su disminución gradual 
conforme asciende la edad, a partir de los 40 años. 
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  En términos generales, se puede decir que la población 
estudiada es bastante joven y corresponde a la tendencia 
general observada en el último Censo, tanto a nivel regional, 
como nacional. 

 
  Finalmente, es necesario señalar que la población que 

comprende el periodo reproductivo (15-49 años), es 
mayoritaria, y abarca el 87.77% del total. 

 
  Cuadro N° 09 
  Estructura de Edad de los Titulares 

Grandes grupos 
de edad 

Grupos de edad Cantidad % 

00-14 10-14 02 0.06 
15-64 15-19 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

184 
538 
671 
557 
588 
347 
260 

5.14 
15.01 
18.73 
15.54 
16.41 
9.68 
7.26 

50-54 
55-59 
60-64 

127 
93 
68 

3.54 
2.60 
1.90 

65 y +  148 4.13 
Total  3,583 100.00 

 
 

04. Carga Familias declarada 
 
  El Programa, por su Ley de creación, prevé el acceso de los 

niños hasta los 13 años de edad. Sin embargo, razones de 
orden presupuestal (fundamentalmente) y operativo, en la 
generalidad de los casos, ha obligado a limitar el acceso hasta 
los 6 años de edad. Este caso se ha repetido en Ayacucho al 
igual  que en la totalidad de ciudades del país. 

 
  En la muestra estudiada, sin embargo, se ha notado la 

presencia de niños comprendidos entre los 5 y 8 años de edad, 
no por norma de excepcionalidad, sino más bien, como 
resultado de la presión que ejerce la extrema pobreza de los 
integrantes de los Clubes de Madres. Aún así, la presencia de 
niños de estas edades, es poco significativa con respecto al 
conjunto, ya que apenas comprende e. 4.54% del total. 

 
  El mayor volumen está representado por el grupo de niños de 

01-04 años, que alcanza el 55.47% (4,322); sigue en orden de 
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importancia el grupo de niños de 05-06 años, que abarca el 
32.67% (2,546); correspondiendo el 7.32% (570) a los niños 
menores de 1 año de edad. 

 
 Cuadro N° 10 
 Carga familiar declarada de 00-08 años de edad 

Sexo Grupos de edad 
-de 01 01-04 05-06 07-08 Total 

Hombres 
% 

293 
7.47 

2,140 
54.59 

1,304 
33.27 

183 
4.67 

3,920 
100.00 

Mujeres 
% 

277 
7.15 

2,182 
56.35 

1,242 
33.08 

171 
4.42 

3,872 
100.00 

Total 
% 

570 
7.32 

4,322 
55.47 

2,546 
32.67 

354 
4-54 

7,792 
100.00 

 
 
 Cuadro N° 11 
 Carga familiar declarada de 00-08 años de edad 

N° Clubes Grupos de edad 
Cantidad % -de 01 01-04 05-06 07-08 Total 
53 
% 

65.43 396 
7.96 

2,811 
56.51 

1,767 
35.53 

-- 
-- 

4,974 
100.00 

28 
% 

34.57 174 
6.18 

1,511 
53.62 

779 
27.64 

354 
12.56 

2,818 
100.00 

81 
% 

100.00 570 
7.32 

4,322 
55.47 

2,546 
32.67 

354 
4.54 

7,792 
100.00 

 
 
  La carga familiar arriba señalada, no corresponde a la 

totalidad de los Titulares que comprende la muestra, ya que el 
5.56% (235) de la misma, no tiene carga familiar declarada. 

 
 Cuadro N° 12 
 Titulares por Carga Familiar declarada 

Titulares Cantidad % 
Con carga familiar 
Con carga familiar gestantes 
Con carga familiar lactantes 
Sub-total 

1,636 
28 

1,684 
3,348 

45.66 
0.78 

47.00 
93.44 

Sin carga familiar 
Sin carga familiar gestantes 
Sub-total 

234 
01 

235 

6.53 
0.03 
6.56 

Total 3,583 100.00 
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 Cuadro N° 13 
 Titulares por Carga Familiar declarada 

Titulares N° de titulares Carga Familiar 
Total c/carga % Cantidad % 

Padres 
-Solteros 
Subtotal 

 
01 
01 

 
01 
01 

 
100.00 
100.00 

 
01 
01 

 
0.01 
0.01 

Madres 
-Casadas 
-Convivientes 
-Abandonadas 
-Solteras 
-Viudas 
-Divorciadas 
Subtotal 

 
2,200 

324 
25 

579 
296 
04 

3,428 

 
2,034 

315 
25 

579 
237 
04 

3,194 

 
92.45 
97.22 

100.00 
100.00 
80.07 

100.00 
93.17 

 
5,052 

760 
41 

897 
685 
15 

7,450 

 
64.84 
9.75 
0.53 

11.51 
8,79 
0.19 

95.61 
Abuelas 
-Casadas 
-Viudas 
Subtotal 

 
96 
55 

151 

 
96 
55 

151 

 
100.00 
100.00 
100.00 

 
201 
134 
335 

 
2,58 
1.72 
4.30 

Otros 
-Hermanas 
-Huérfanas 
Subtotal 

 
02 
01 
03 

 
02 
-- 

02 

 
100.00 

-- 
66.67 

 
06 
-- 

06 

 
0.08 

-- 
0.08 

Total 3,583 3,348 93.44 7,792 100.00 
 
 
  De dicha carga, el 93.44% (7,320) está constituida por los 

hijos; el 4.30% (335) por nietos y el restante 1.76% (137) lo 
conforman otros parientes, generalmente en estado de 
abandono. 

 
 Cuadro N° 14 
 Condición de la Carga Familiar 

 Condición Cantidad % 
Hijos 7,320 93.94 
Nietos 335 4.30 
Otros parientes 
-Hermanos 
-Primos 
-Sobrinos 
-Entenados 
-Ahijados 
-Parientes 
Subtotal 

 
44 
01 
77 
09 
01 
05 

137 

 
0.56 
0.01 
0.99 
0.12 
0.01 
0.06 
1.76 

Total 7,792 100.00 
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05. Integración-Desintegración Familiar 
 
  Si tomamos en cuenta la situación de los hogares y la carga 

familiar declarada según estado civil de los titulares, podemos 
apreciar que, el 0.08% de los niños, viven en total abandono; 
el 6.06% -que no posee madre y/o madre, viven con 
familiares; y el 93.86%, viven con sus padres o con uno de 
ellos. 

 
 Cuadro N° 15 
 Nivel de Integración y Desintegración Familiar 

Titulares a cargo de los 
menores 

Carga Familiar 
Cantidad % 

Con padre y/o madre 7,314 93.86 
Sin padre y madre 478 6.14 
Total 7,792 100.00 

 
 
 Cuadro N° 16 
 Nivel de dependencia o abandono 

Familias a cargo de los menores 
(condición de los titulares) 

Carga Familiar 
Cantidad % 

Con la propia familia 
-Con padre y madre 
-Con madre 
-Con padre 
Subtotal 

 
5,739 
1,574 

01 
7,314 

 
73.65 
20.20 
0.01 

93.86 
Con familiares 
-Con familias con padre y madre 
-Con familias con madre 
-Con familias con abuelo y abuela 
-Con familias con abuela 
Subtotal 

 
73 
64 

201 
134 
472 

 
0.94 
0.82 
2.58 
1.72 
6.06 

En abandono 
-Con la hermana 

 
06 

 
0.08 

Total 7,792 100.00 
 
 

06. Fecundidad 
 
  Para intentar conocer el comportamiento reproductivo de la 

muestra, fue necesario reconstruir la estructura familiar, 
utilizando para ello la información de los padrones de Clubes 
de Madres, presentados a las entidades de apoyo social 
encargadas de distribución de ayuda alimentaria en el medio. 
Como resultado de ello, el cuadro siguiente nos muestra un 
universo total de 18,012 personas, de las cuales, el 65.56% 
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está conformado por la carga familiar, correspondiendo el 
19.89% a los titulares de la muestra y el 14.55% a los 
cónyuges. 

 
  Del total de la carga familiar, la declarada para el Vaso de 

Leche, representa el 65.98%; correspondiendo el 34.02% a los 
hijos mayores de 8 años, no comprendidos en el Programa. 
Ver el cuadro N° 17. 

 
  De acuerdo a estas cifras, el promedio de carga familiar es de 

3.30 personas por familia. Pero si sólo tomamos en cuenta los 
titulares Padres de Familia (3,195) con carga familiar 
(11,468), tendremos un promedio de 3.59 hijos por mujer, 
ligeramente inferior al promedio de 3.95 hallado a nivel de 
Pueblos Jóvenes de la periferia de la ciudad. 

 
  Sin embargo, en el análisis de esta variable, es necesario 

considerar las distorsiones que introducen los titulares del 
Programa en la información que reportan a la Municipalidad, 
con la finalidad de acceder al apoyo alimentario o de obtener 
un apoyo más significativo. Tal vez, la más importante de 
éstas, sea la de considerar como carga familiar a los nietos, los 
que a su vez, muchas veces, ya han sido reportados por sus 
propias madres, creando duplicidad y originando, que un 
número considerable de personas, figuren con capacidad 
reproductiva por encima de los límites normales. 

 
  En el análisis de la muestra, se ha hallado un total de 105 

mujeres que reportan 165 hijos que supondrían partos entre 
los 50 y 72 años de edad. Significando ello: 
a. Que los niños fueron informados como hijos cuando en 

realidad eran nietos; 
b. Que los hijos fueron informados como hijos, tanto por sus 

propias madres como por sus abuelas. 
 
  No existiendo un sistema de control y verificación por parte 

de la Municipalidad, ni garantía del control que ejercen las 
dirigentes de dichos clubes, una tercera alternativa podría 
significar, sencillamente, la no existencia de dicha carga 
familiar. 

 
  Los dos cuadros siguientes (18 y 19), muestran en detalle esta 

anomalía, que distorsiona la capacidad reproductiva de la 
mujer, como consecuencia de la presión que ejerce en ellas, 
los altos niveles de pobreza y desnutrición familiar, sumados a 
la carencia de fuentes de empleo o alternativas de 
sobrevivencia permanentes y dignas. 
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Cuadro N° 17 
Estructura familiar de los hogares 

Condición Total 
Titulares 

Total 
Cónyuges 

Carga Familiar Total 
general 

Promedio 
personas 
/familia -8 años +8 años Total carga 

Padres de familia 
-Casados c/carga 
-Casados s/carga 
-Convivientes c/carga 
-Convivientes s/carga 
-Abandonados c/carga 
-Solteros c/carga 
-Viudos c/carga 
-Viudos s/carga 
-Divorciados c/carga 

 
2,034 

166 
315 

9 
25 

580 
237 
59 
4 

 
2,034 

166 
315 

9 
- 
- 
- 
- 
- 

 
5,052 

- 
760 

- 
41 
898 
685 

- 
15 

 
2,982 

- 
608 

- 
63 
- 

363 
- 
1 

 
8,034 

- 
1,368 

- 
104 
898 

1,048 
- 

16 

 
12,102 

332 
1,998 

18 
129 

1,478 
1,285 

59 
20 

 
5.95 
2.00 
6.34 
2.00 
5.16 
2.55 
5.42 
1.00 
5.00 

Abuelos 
-Casados 
-Viudos 

 
96 
55 

 
96 

- 

 
201 
134 

 
- 
- 

 
201 
134 

 
393 
189 

 
4.09 
3.44 

Otros 
-Hermanas 
-Huérfanas 

 
02 
01 

 
- 
- 

 
6 
- 

 
- 
- 

 
6 
- 

 
8 
1 

 
4.00 
1.00 

Total 
% 
% 

3,583 
19,89 

 

2,620 
14.55 

7,792 
 

65.98 

4,017 
 

34.02 

11,809 
65.56 
100.00 

18,012 
100.00 

5.03 

 
 
 
 
 



14 
 

 Cuadro N° 18 
 N° de Partos por Persona por Edad, mayores de 49 años 

N° Personas % Edades N° Partos % 
11 
10 
5 
4 
6 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

10.48 
9.52 
4.77 
3.81 
5.71 
0.95 
0.95 
1.91 
4.77 
0.95 
1.91 
1.91 
0.95 
1.91 
2.86 
3.81 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
1.91 
0.95 
0.95 
2.86 
0.95 
2.86 
1.91 
0.95 
0.95 
0.95 
2.86 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
2.86 
0.95 
0.95 
2.86 
0-95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 

50 
51 
50-51 
52 
53 
50-53 
50-52-53 
52-53 
54 
50-52-54 
55 
51-53-55 
52-55 
53-55 
56 
57 
52-55-57 
53-55-57 
54-57 
54-56-57 
55-57 
56-57-58 
57-58 
59 
56-57-59 
60 
56-58-60 
58-60 
61 
58-61 
62 
58-62 
61-62 
58-60-63 
59-61-63 
59-63 
64 
58-60-64 
59-60-64-64 
65 
63-65 
66 
62-64-66 
64-65-68 
69 

11 
10 
10 
4 
6 
2 
3 
4 
5 
3 
2 
6 
2 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
6 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
3 
2 
1 
3 
3 
1 

6.67 
6.06 
6.06 
2.42 
3.64 
1.21 
1.82 
2.42 
3.03 
1.82 
1.21 
3.64 
1.21 
2.42 
1.82 
2.42 
1.82 
1.82 
1.21 
1.82 
2.42 
1.82 
1.21 
1.82 
1.82 
1.82 
3.64 
1.21 
0.61 
1.21 
1.82 
1.21 
1.21 
1.82 
1.82 
1.21 
1.82 
1.82 
2.42 
1.82 
1.21 
0.61 
1.82 
1.82 
0.61 
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1 
2 
1 

0.95 
1.91 
0.95 

65-68-70 
68-70 
72 

3 
4 
1 

1.82 
2.42 
0.60 

105 100.00  165 100.00 
 
 
 Cuadro N° 19 
 N° Partos por Edad, Mayores de 49 años 

 Edad N° Partos % 
50 
51 
52 
53 
54 

19 
17 
10 
15 
8 

11.52 
10.30 
6.06 
9.09 
4.85 

55 
56 
57 
58 
59 

11 
9 

12 
9 
8 

6.67 
5.45 
7.27 
5.45 
4.85 

60 
61 
62 
63 
64 

9 
3 
6 
5 
7 

5.45 
1.82 
3.64 
3.03 
4.24 

65 
66 
67 
68 
69 

6 
2 
0 
4 
1 

3.64 
1.21 

-- 
2.42 
0.61 

70 
71 
72 

3 
0 
1 

1.83 
-- 

0.61 
Total 165 100.00 

 
 
  En el otro extremo de la estructura, hallamos 33 personas que 

reportaron 59 partos, 34 de los cuales se llevaron a cabo en 
edades inferiores a los 15 años: 33 que constituían primer 
parto y uno, que constituía el segundo. 
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 Cuadro N° 20 
 N° de Partos por Edades y oportunidad de recurrencia 

Edad 

Ocurrencia 

Total Primer 
parto 

1ro. y 
2do.  

de tres 

1ro. de 
dos 

1ro. de 
tres 

1ro. de 
cuatro 

11 
12 
11-12 
13 
14 

01 
02 
02 
09 
20 

01 
01 
-- 

03 
11 

-- 
-- 

02 
-- 
-- 

-- 
01 
-- 

03 
05 

-- 
-- 
-- 

03 
03 

-- 
-- 
-- 
-- 

01 
Total 34 16 02 09 06 01 
% 100.00 47.06 5.88 26.47 17.65 2.94 

 
 
  El mayor porcentaje de los referidos partos, corresponden a la 

edad de 14 años (58.83%); descendiendo este porcentaje 
conforme desciende la edad. El 26.47% corresponde a partos 
producidos a los 13 años, el 8.82% a los producidos a los 12 
años, y finalmente, el 5.88% a la edad límite de 11 años. En 
qué medida estos responden a una situación de hacinamiento 
y promiscuidad?, es una respuesta que por las limitaciones ya 
anotadas, no corresponden a este pequeño ensayo.  

 
05. Conclusiones y Limitaciones del Programa 
 
 Finalmente, presentamos un pequeño listado de las manifestaciones 

recogidas de los responsables del Programa y los beneficiarios del 
mismo. En conjunto, dichas manifestaciones, muestran –aunque en 
forma parcial-, la problemática global. 

 
01. Responsables del Programa 

 
a. El Programa no cuenta con una asignación presupuestal 

suficiente que permita atender el número creciente de 
Clubes de Madres y sus necesidades. 

b. El apoyo alimentario que brinda el Programa, tiene 
carácter eminentemente asistencial y no comprende –aún-, 
programas tendientes a generar fuentes de trabajo que 
garanticen una solución integral al problema alimentario de 
las poblaciones marginales. 

c. La extrema pobreza y la carencia de oportunidades de 
trabajo, provoca consecuentemente, una alta dependencia 
de las beneficiarias con respecto al Programa. 

d. La extrema pobreza y la poca significación del apoyo 
alimentario, provocan las distorsiones que las 
beneficiarias, con conocimiento de sus dirigentes, 
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introducen en la información que alcanzan a la 
municipalidad. 

e. Estas mismas causas, hacen que, el apoyo alimentario 
destinado a madres gestantes y lactantes y niños menores 
de 6 años, se torne aun más insuficiente a nivel familiar, al 
ser compartido por todos los miembros de la familia. 

f. Los dirigentes conocen y aún participan de dichas 
distorsiones, porque entienden que éste, es un mecanismo 
que permite a las madres a acceder a una cantidad mayor 
de alimentos.  

g. La carencia de recursos económicos y humanos en el 
Programa, impide una verificación oportuna y permanente 
de la información contenida en los padrones de los Clubes 
de Madres. 

h. Los alimentos que se distribuyen para su otorgamiento a los 
beneficiarios en forma preparada o cocinada, son por 
comodidad de los dirigentes, distribuidos en forma cruda; 
no cumpliéndose el propósito básico del programa con 
respecto a los beneficiarios directos del mismo. 

 
02. Beneficiarios del Programa 
 
 El Programa cuenta con un número elevado de deficiencias 

que son necesarias superar en el presupuesto 1990, a través 
de las siguientes medidas: 
- Mayor asignación presupuestal; 
- Mayor cobertura a nivel urbano-marginal y rural; 
- Mayor eficiencia en la administración; 
- Mayor dotación d personal administrativo y operativo; 
- Mayor administración de las beneficiarias en la 

administración; 
- Mayor capacitación de madres y niños; y 
- Mayor oportunidad en las acciones de adquisición y 

distribución de alimentos. 
 
 Como resultado de la evaluación del Programa en sus pocos 

años de funcionamiento, se plantea como necesario: 
a. La inclusión de niños hasta los 13 años de edad; 
b. La inclusión de ancianas que no cuentan con sostén 

económico alguno; 
c. La elevación de la cantidad de raciones por persona y la 

cantidad de alimentos por ración; 
d. La implementación de los Clubes para garantizar el 

otorgamiento de los alimentos en forma cocida; 
e. El apoyo económico a los Clubes para efectivizar la entrega 

de alimentos cocidos, permitiendo el financiamiento de por 
lo menos, el combustible. 
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f. El re-empadronamiento de las beneficiarias de los Clubes, 
con participación activa de las mismas y en función a las 
reales necesidades de cada familia; 

g. La implementación de forma de trabajo comunal, y su 
financiamiento, que permitan en plazo corto, la generación 
de formas autogestionarias de solución a los problemas de 
la población beneficiaria. 
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Anexo N° 01 
Programa del Vaso de Leche: Huamanga 
Setiembre-Diciembre 1989 
 
 
01. Beneficiarios del Programa 

Meses Niños de 00-06 
años de edad 

Madres 
Gestantes y 
Lactantes 

Totales 

Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

11,414 
13,414 
15,914 
15,914 

2,590 
3,871 
4,559 
4,559 

13,954 
17,285 
20,473 
20,473 

 Diciembre: Promedio personas por familia: 4.49 personas. 
 
02. Vasos de leche proporcionados 

Meses Vasos de leche Kilos de avena Kilos de azúcar 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

104,655.0 
129,637.5 
153,547.5 
153,547.5 

4,186.2 
5,185.5 
6,141.9 
6,141.9 

6,279.30 
7,778.30 
9,212.85 
9,212.85 

 Promedio:  7.5 vasos de leche por persona por mes; 
   300 gramos por mes, 20 por día, durante n15 días de  

  avena. 
   450 gramos por mes, 30 por día, durante 15 días de  

  azúcar. 
 
03. Inversión  

Meses Total Tesoro Público Ingresos 
propios 

Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

65’095,410.00 
113’821,805.00 

 
463’099,260.00 

64’346,812.80 
112’512,854.20 

 
473’773,618.51 

748,597.20 
1’308,950.80 

 
5’325,641.49 

Total 642’016,475.00 634’633,285.51 7’383,189.49 
Promedio: 8,894.04 por persona por mes.  
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Anexo N° 02 
Programa del Vaso de Leche: Huamanga 
Evolución beneficiarios 1989-1991 

Distritos Años Niños de 
0-6 años 

Gestantes 
Lactantes 

Total 
Beneficiarios 

Índice de 
crecimiento 

Ayacucho 1989 
1990 
1991 

5,469 
3,835 
8,044 

1,327 
876 

2,255 

6,796 
4,711 

10,299 

1.00 
0.69 
1.52 

Carmen Alto 1989 
1990 
1991 

215 
352 
930 

94 
96 

269 

309 
448 

1,199 

1.00 
1.45 
3.88 

S.J. Bautista 1989 
1990 
1991 

1,454 
1,058 
2,025 

257 
206 
512 

1,711 
1,264 
2,537 

1.00 
0.74 
1.48 

Acocro 1989 
1990 
1991 

209 
-- 

530 

40 
-- 

245 

249 
-- 

775 

1.00 
-- 

3.11 
Acos Vinchos 1989 

1990 
1991 

87 
244 
477 

46 
54 

587 

133 
298 

1,064 

1.00 
2.24 
8.00 

Chiara 1989 
1990 
1991 

205 
191 
454 

44 
58 

166 

249 
249 
620 

1.00 
1.00 
2.49 

Ocros 1989 
1990 
1991 

-- 
-- 

210 

-- 
-- 

73 

-- 
-- 

283 

-- 
-- 

1.00 
Pacaycasa 1989 

1990 
1991 

90 
-- 

466 

15 
-- 

128 

105 
-- 

594 

1.00 
-- 

5.66 
Quinua 1989 

1990 
1991 

2,521 
2,357 
2,555 

516 
606 
844 

3,037 
2,963 
3,399 

1.00 
0.98 
1.12 

Socos 1989 
1990 
1991 

2,141 
1,990 
2,032 

464 
700 
945 

2,605 
2,690 
2,977 

1.00 
1.03 
1.14 

Tambillos 1989 
1990 
1991 

170 
244 
910 

31 
74 

314 

201 
318 

1,224 

1.00 
1.58 
6.09 

Ticllas 1989 
1990 
1991 

260 
216 
652 

58 
92 

233 

318 
308 
885 

1.00 
0.97 
2.78 

Vinchos 1989 
1990 
1991 

1,013 
1,282 
2,942 

456 
486 
952 

1,469 
1,768 
3,894 

1.00 
1.20 
2.65 

Total 1989 
1990 
1991 

13,834 
11,769 
22,227 

3,348 
3,248 
7,523 

17,182 
15,017 
29,750 

1.00 
0.87 
1.73 
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