
10 | leisa revista de agroecología | 29-2

Innovaciones 
en la cadena 
de la papa 
en el Perú:

el valor de la 

biodiversidad

MIGuEL ORdInOLA, AndRé dEVAux, KuRT MAnRIquE, CRISTInA FOnSECA

¿Cuál ha sido la razón para que las papas originarias de los Andes, cultivadas por campesinos, guar-
dianes de la biodiversidad, tengan ahora demanda y mayor precio en los mercados de las ciudades? 
El presente artículo intenta explicar cómo se ha generado esta situación.

Un padre de una familia campesina en Pazos, localidad de 
la sierra central del Perú a 350 km de la ciudad de Lima, 

cosecha unas papas coloridas y bien formadas en su chacra, 
ubicada a más de 3.700 msnm, la cual en los ocho últimos 
años no fue labrada. A diferencia de otros años, estas papas 
coloridas no solo son para alimentar a su familia, sino que 
ya tienen asegurada su venta en los mercados de la ciudad: 
“Mis papas nativas, que antes despreciaban los de la ciudad, 
las piden porque no hay otras en el mundo que tengan ese 
color y sabor que a nosotros siempre nos ha gustado”, men-
ciona el pequeño productor (Fano, H. y otros, 2011). ¿Qué ha 
pasado en los últimos años para que este campesino afirme 
que sus papas nativas, conservadas por años por su familia, 
ahora le darán ingresos por venderlas en los mercados de las 
ciudades? Simplemente, que se ha puesto en valor un mayor 
número de variedades de papas nativas provenientes de la 
rica biodiversidad de los Andes del Perú.

La cadena de la papa
La cadena de la papa funciona como un termómetro de la po-
breza para la sierra en el Perú, sobre todo si se tiene en cuenta 
que por encima de los 3.500 msnm casi no hay otras opciones 
para la producción agrícola. Una de las características que 
mejor describe el comportamiento de la cadena de la papa en 
el siglo pasado ha sido una cierta pasividad generalizada de 

los agentes que formaron parte de ella. Ligado a esto, el con-
sumo de papa entre los peruanos ha mantenido una tendencia 
oscilante. En la década de 1950 se consumían 128 kg per cá-
pita; a inicios de los años noventa cayó a 32 kg, y hacia 2002, 
llegó a 65 kg. A finales de los años noventa se experimentó una 
pérdida de competitividad del sector, expresada en los bajos 
precios relativos y en la baja productividad por falta de calidad 
en el proceso de producción.

Cambios introducidos
En este marco, los objetivos del proyecto de Innovación y 
Competitividad de la Papa Peruana (INCOPA) del Centro 
Internacional de la Papa (CIP) fueron mejorar la competiti-
vidad de la cadena productiva de la papa con especial aten-
ción a los pequeños productores, aprovechar nuevas opor-
tunidades de mercado y promover el consumo de las papas 
nativas. Las estrategias empleadas fueron cuatro: i) promo-
ver plataformas de concertación entre actores públicos y 
privados relacionados con la cadena; ii) promover acciones 
de incidencia pública y política junto con los socios institu-
cionales locales; iii) fortalecer las capacidades de los socios 
para mejorar la competitividad y la seguridad alimentaria de 
los pequeños productores; iv) promover una mayor partici-
pación del sector empresarial en la cadena productiva de la 
papa peruana. Con el fin de agregar valor a este producto y 

En plena cosecha de papas en Huancavelica.  Jean-Louis Gonterre, en asociación con el Centro Internacional de la Papa
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articularlo a los mercados, se ha promovido la innovación 
para alentar la participación de diferentes actores y la gene-
ración de nuevos productos de alto valor en beneficio del 
pequeño productor. Se trabajó en tres regiones: Huánuco, 
Apurímac y Puno.

Como elemento central se desarrolló y aplicó un nuevo 
enfoque en investigación y desarrollo, llamado Enfoque Par-
ticipativo de Cadenas Productivas (EPCP), para orientar la 
participación de los actores del proceso productivo y comer-
cial del cultivo, y así generar innovaciones que mejoren la 
competitividad de la cadena productiva. 

Resultados obtenidos
Los resultados visibles del proyecto INCOPA son las innova-
ciones tecnológicas, comerciales e institucionales a lo largo 
de la cadena productiva. El proceso promovido se retroali-
menta permanentemente con las diversas demandas de in-
novación que pueden surgir de parte de los diferentes acto-
res, asociadas a los cambios y ajustes de los mercados.

Innovaciones comerciales
Incluyen productos nuevos para el mercado sobre la base de 
papas nativas: “Mi Papa, Seleccionada & Clasificada” (empa-
ques de 50 kg destinados al comercio mayorista), Tunta (chu-
ño blanco) embolsada y etiquetada (mercado local y de ex-
portación), “Puré Andino” (exportación), “T’ikapapa” (papa 
fresca gourmet seleccionada, embolsada y etiquetada para 
supermercados) y “Jalca Chips” (hojuelas de papas nativas 
para exportación). Estas iniciativas permitieron desarrollar 
y lanzar al mercado –entre 2008 y 2011– nuevas marcas de 
bocadillos (snacks) producidos con papas nativas.

Innovaciones institucionales
Son los cambios en las reglas de juego que rigen las relacio-
nes e interacciones de los agentes de la cadena y de otros ac-
tores públicos de investigación y desarrollo, los cuales brin-
dan más espacio y capacidad de negociación a los pequeños 
productores. Incluyen nuevas instituciones o asociaciones 
público-privadas, tales como Cadenas Productivas Agrícolas 
de Calidad (CAPAC), la Alianza Institucional de la Tunta, la 
Iniciativa Papas Andinas o la Alianza de Aprendizaje. Estas 
se desarrollan a partir de las necesidades de articulación de 
acciones para mejorar la competitividad, como son las me-
joras en la oferta o las nuevas disposiciones del gobierno –la 

Biodiversidad de papas nativas en manos de productor.  Jean-Louis Gonterre, en asociación con el Centro Internacional de la Papa

Gráfico 1. Estructura del EPCP
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Norma Técnica de la Tunta, la 
Ley de Comercio Mayorista de 
Papa y la celebración anual del 
Día Nacional de la Papa, entre 
otras– orientadas a dar priori-
dad política a la papa. La alian-
za de actores públicos y priva-
dos fue amplia y se trabajó con 
más de 20 socios en diferentes 
niveles.

Innovaciones tecnológicas
Los cambios tecnológicos que 
se requieren para incremen-
tar la eficiencia o la calidad de 
los procesos de producción y 
transformación como respuesta 
a las demandas del mercado in-
cluyen la definición de normas 
y estándares de calidad de “Mi 
Papa”, la selección de varieda-
des nativas que respondan a 
criterios de calidad para la ven-
ta o procesamiento, el uso de 
inhibidores de brotes –para am-
pliar la vida útil de anaquel de las papas nativas–, la difusión 
de estrategias de manejo integrado del cultivo –para mejorar 
la calidad del producto de acuerdo con los requerimientos del 
mercado– y las técnicas de producción de semilla que asegu-
ren una producción comercial de calidad y su sostenibilidad 
en el largo plazo.

Según los estudios realizados, en Cayna, departamento de 
Huánuco, se observó un importante incremento en el pro-
medio anual de ingresos familiares por la venta de papa ama-
rilla de calidad: de 721 a 2.058 USD. Sus rendimientos han 
pasado de 10 tm/ha a 14 tm/ha; y en los precios existe una di-
ferencia positiva de 20% en relación con otras alternativas de 
mercado, debido a la calidad del producto (Buchelli y otros, 
2007). En Andahuaylas, región de Apurímac, los productores 
involucrados en el proyecto obtienen ahora mayores rendi-
mientos en papas nativas –de 9 a 15 tm/ha–, mayores ingre-
sos promedio a través de mejores precios –26% por encima 
del grupo control– y mayores volúmenes de ventas de papa, 
especialmente de papa nativa (Maldonado, 2011).

En el ámbito sectorial se puede afirmar que, a lo largo de 
los últimos diez años, se produjeron cambios estructurales 
en la cadena productiva de la papa (Proexpansión, 2011). En 
la última década se incrementó el consumo de papa de 65 a 
85 kg per cápita a escala nacional. La evidencia regional se-
ñala que el aumento del consumo de papa en el Perú ha sido 
uno de los eventos más notables en el sector, en América 
Latina, durante el último medio siglo.

Variedades comercializadas en diversos tipos de mercado
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Gráfico 2. Variación del precio de las diferentes varidades de papa (S/. / kg)

Fuente: direcciones regionales de información agraria del Ministerio de Agricultura 
(27 ciudades); Informe de evaluación InCOPA. Elaboración: Proexpansión S. R. L.
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El trabajo realizado por INCOPA como facilitador de 
las acciones de innovación, con la colaboración de varios 
actores públicos y privados, ha influido en las mejoras de 
precios y volúmenes de venta de papa, sobre todo de las 
nativas. Los ingresos por venta de papa crecieron anual-
mente en 4,5% en promedio, desde 2000 hasta 2009. Esta 
tasa es superior en el caso de la papa nativa, que tuvo un 
crecimiento del 18% anual para este mismo indicador. Un 
aspecto clave es que los productores de papa nativa, que 
durante siglos habían orientado la producción de la papa 
nativa para el autoconsumo, empezaron a mirar hacia el 
mercado como resultado de los impulsos generados para 
lograr la revalorización de la papa. El gráfico 2 muestra 
cómo los precios de la papa nativa han mejorado en los 
últimos años.

Lecciones aprendidas
Se pueden rescatar las siguientes lecciones: i) el EPCP repre-
senta un nuevo modo de promover la investigación para el 
desarrollo ya que facilita el encuentro entre oportunidades y 
capacidades para la generación y desarrollo de la innovación 
entre diferentes actores públicos y privados, incluyendo a los 
agricultores; ii) existe la necesidad de gestionar diferentes 
intereses de actores heterogéneos, actuando en distintas di-
mensiones del sistema en torno a uno o más objetivos claros 
y comunes, donde la labor de facilitación de los procesos es 
clave para asegurar el logro de resultados; iii) son importan-
tes las plataformas de concertación, mediante una adecuada 
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gestión del conocimiento que permita incorporar los compo-
nentes tecnológicos en los procesos de desarrollo y difusión 
de las innovaciones; iv) es importante trabajar a nivel de la 
incidencia pública y de políticas para posicionar una idea de 
cambio como es la de valorar la biodiversidad; esto permite 
que el Estado encuentre formas sostenibles de promover al 
sector papa, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura sigue 
promoviendo el Día Nacional de la Papa y ha tomado como 
modelo varias de estas acciones para otros productos, como 
la quinua; v) el EPCP promueve un proceso de “gatillo” (dis-
parador), donde la segunda y tercera generación de innova-
ciones pueden resultar, muchas veces, más importantes que 
las primeras, desarrolladas durante su aplicación inicial.

Finalmente se puede decir que cuando el EPCP se aplica 
en la cadena empleando como “filtro de pobreza” a las papas 
nativas, lo que hace es ordenar y acelerar de manera partici-
pativa el proceso de innovación y valorización de estas va-
riedades. A raíz de estos cambios, Rosa, productora de papas 
nativas de Puno, señala que “en la familia ahora ya tengo capi-
tal, con mis ganancias he comprado terrenos, he arreglado mi 
casa, he mejorado la educación de mis siete hijos; ahora ellos 
están estudiando, les puedo comprar todos los útiles que les 
piden en el colegio” (Papa Andina, 2011). 
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