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Resumen 

Los países de América Latina han sido protagonistas de 
una serie de cambios socioeconómicos fundamentales en 
las últimas cinco décadas, incluyendo tendencias 
divergentes en el consumo y la utilización de la papa. El 
consumo de papa colapsó en Argentina, cayó y después 
saltó dramáticamente en el Perú y creció en una forma 
continua en Brasil y México. Asimismo, el uso de semillas 
declinó en importancia como porcentaje del uso total. Al 
mismo tiempo, las importaciones se aceleraron 
rápidamente al final del periodo, pero en forma muy 
concentrada. Este artículo analiza la evolución de estas y 
otras tendencias y contra tendencias en el consumo y la 
utilización de la papa durante el último medio siglo, y 
concluye presentando los escenarios futuros alternativos 
para el consumo y el uso del tubérculo en la región y las 
implicancias para la industria.  
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Trends and Countertrends: Consumption and Utilization of 
Potatoes in Latin America 1961-2007 and Their Implications 

for Industry 
 

Summary 

Over the last five decades countries throughout Latin 
America have been witness to a series of fundamental 
socio-economic changes including profoundly divergent 
trends in the consumption and utilization of potatoes. 
Potato consumption collapsed in Argentina; it fell, then 
rebounded dramatically in Peru; and rose steadily in Brazil 
and Mexico. Seed use declined in importance. Imports of 
potato products rose sharply at the end of the period, but 
were concentrated in a few countries. This article seeks to 
quantify, then explain these and other long-term tendencies 
and counter tendencies as a basis for presenting future 
scenarios for potato consumption and use in the region and 
their implications for industry. 
 
Additional key words: Income, population, processing, 

markets. 
 
 

Introducción 
 
Iniciada la segunda década del nuevo milenio, se evidencian una 
serie de cambios socioeconómicos fundamentales ocurridos en 
los países de América Latina durante los últimos cincuenta años. 
Quizás entre los más dramáticos destacan los relacionados con 
la demografía. Para los años 2005 y 2006, Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú tuvieron tasas de crecimiento 
poblacional de 1,5% al año o menos (IBRD, 2007), cuando, con 
la excepción de Argentina, dichas tasas eran hasta tres veces 
más altas solo cuatro décadas atrás (Tabla 1). Al mismo tiempo, 
el porcentaje de población que vive en las ciudades sigue 
aumentando. En el caso de Brasil, por ejemplo, dicha cifra pasó 
de 56% en 1960 a 85% en 2007 (Tabla 1).  
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También hubo cambios importantes en las realidades 
económicas. Desde los años ochenta hasta los noventa, la 
mayoría de los países se inclinó a privatizar y reducir la 
participación del Estado en las economías nacionales (Reficco y 
Oliagstri, 2009). Además, se dio una clara orientación hacia el 
libre comercio y la reducción arancelaria con la firma de tratados 
bilaterales y multilaterales (véase p. ej., Muchnik y Tejo, 1997; 
Robles et al., 2003; Pomareda y Arias, 2005). 
 
Con la urbanización masiva, la reducción de las tasas de 
crecimiento de la población y los cambios económicos en 
dirección a la liberalización de mercados, se han generado una 
serie de transformaciones sociales de diferente índole que 
influyeron en el consumo de alimentos. Una de las más notables 
ha sido la creciente participación de las mujeres en la fuerza 
laboral formal. Como consecuencia de ello, los hábitos de 
compra se orientaron a productos alimenticios más fáciles de 
conseguir y más rápidos de preparar (Scott, 1994; AAFC, 2004). 
A su vez, los consumidores empezaron a habituarse a hacer sus 
compras de comida en los supermercados (Tabla 2; IBRD, 
2007). También se puede evidenciar que desde hace años los 
horarios para el almuerzo se están tornando cada vez más 
cortos y definidos, junto con una marcada propensión al 
consumo de alimentos fuera del hogar, lo que pasó a constituir 
una porción cada vez más importante del consumo total de 
alimentos. Estas tendencias han sido acompañadas por la 
creciente importancia que toman los segmentos de niños y 
adolescentes dentro de la totalidad de consumidores (Doering et 
al., 2002; IBRD, 2007), y por la expansión masiva de las 
cadenas de restaurantes de comida al paso (Scott et al., 1997; 
Guenthner, 2001; Scott, 2002, 2010).  
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Tabla 1.  Indicadores socioeconómicos de países de 
América Latina, 1973-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos del Banco Mundial citado para 1973 por Horton (1978), para 1992 por 
IBRD (1994), y para 2006 por IBRD (2007).  
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Tabla 2. Los supermercados en países seleccionados de 
América Latina, alrededor del año 2000 

Fuente: Reardon y Berdegue (2002). 
 
En ese contexto, este estudio analiza las tendencias y contra 
tendencias en el consumo y utilización de la papa en América 
Latina por tres razones. Primero, la papa es de origen 
latinoamericano (precisamente de Perú; véase Spooner et al., 
2009) y sigue siendo uno de los productos alimenticios más 
importantes en la región (Scott, 2010). Segundo, dado su origen 
e importancia a nivel continental, la papa ha sido motivo de toda 
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una serie de publicaciones previas sobre la evolución del sector 
(Horton, 1978, 1987, 1988; Van der Zaag y Horton, 1983; 
Horton et al., 1984, Herrera y Scott, 1992; CIP, 1999, 2008; 
Walker et al., 1999; Scott et al., 2000; Guenthner, 2001:42-55; 
Scott, 2002, 2010). Sin embargo, casi todos esos estudios han 
hecho énfasis en las tendencias de la oferta o producción de la 
papa. Considerando los cambios socioeconómicos ya 
señalados, que indican la creciente importancia del consumo de 
papa en centros urbanos y a la vez el papel clave del sector 
privado en el desarrollo de su cultivo, es oportuno dar mayor 
atención a la evolución y posibilidades futuras del uso del 
tubérculo. Tercero, todos estos estudios han examinado 
periodos de tiempo más cortos, en función de los datos 
disponibles hasta las fechas en que fueron elaborados.  
 
Este trabajo presenta los resultados de un análisis de tendencias 
en el consumo y utilización de la papa en América Latina durante 
el último medio siglo. En ese sentido, intenta identificar y 
después explicar aquella tendencias significativas que muchas 
veces no se aprecian cuando se analiza un periodo de tiempo 
más breve (véase, por ejemplo, Devaux et al., 2010). Un tema 
clave es la medida en que dichas tendencias de largo plazo —
casi 50 años—presagian el escenario más probable para el 
consumo y la utilización del tubérculo en la región en las 
décadas que vienen, y a la vez señalan importantes implicancias 
para la industria, incluyendo la trayectoria del consumo de 
productos tradicionales, el desarrollo de nuevos mercados para 
diferentes productos y la diferenciación de estas tendencias en 
términos geográficos dentro la región, entre otros temas. 
 

Materiales y Métodos 
 
Para la identificación de las tendencias en el consumo y la 
utilización de la papa en América Latina se utilizó en un primer 
momento las cifras de la FAO de 1961 a 2007, el último año para 
el cual dicha información está disponible.2  Para interpretar y 
                                                 
2 Para este estudio, hay 33  países Latinoamericanos incluyendo: 1) México 
(Norteamérica); 2) Caribe: Antigua y Barbuda,  Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, 
Granada, Haití, Jamaica, Rep. Dominicana, Santa Lucia, Saint Kitts y Nevis, San 
Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago; 3) Centroamérica: Belice, Costa Rica, El 
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explicar aquellas, se sintetizó los resultados de estudios previos 
tanto en el ámbito regional como subregional y nacional, 
complementados con el uso de estadísticas nacionales para 
explicar ciertas tendencias o tratar de clarificar inconsistencias 
entre los datos nacionales y entre estos y los de la FAO. El 
examen de esas cifras y los estudios anteriores sirvieron como 
un punto de partida para contextualizar el análisis más profundo 
de esas tendencias.  
 
A fin de tener elementos de juicio adicionales para interpretar los 
resultados acerca de las tendencias del consumo y utilización de 
la papa a escala regional, se las analizó también a nivel local 
para Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Esos cinco 
países utilizaron el 70% de la oferta regional total de papa 
disponible entre 1961 y 1963, y hasta 75% de esta entre 2005 y 
2007 (FAOSTAT, consultada el 03/03/2011). Dicho análisis 
estuvo basado en estudios de caso sobre países específicos o 
de grupos de países en la misma subregión, o en información 
encontrada tanto en la literatura publicada como en la no 
publicada, tesis, presentaciones en seminarios y congresos, y la 
disponible en Internet. El conjunto de resultados ofrece una base 
empírica para evaluar los pronósticos previos para el consumo y 
la utilización de la papa en América Latina y reforzar las 
observaciones sobre sus implicancias para la industria en 
diferentes dimensiones. 
 
Hay que subrayar que este artículo, al examinar los temas 
indicados, no pretende ofrecer un estudio exhaustivo de todos 
los aspectos y dimensiones del consumo y utilización de la papa 
en América Latina, ni de los factores subyacentes. Más bien, se 
trata de señalar los acontecimientos más importantes, presentar 
un análisis de las principales razones tras ellas y sus 
consecuencias para el futuro, indicando a la vez los datos y 
literatura relacionados a los temas tocados. 
 

                                                                                                          
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; 4) Región Andina: Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; 5) Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay; y, 6) Otro Sudamericano: Guyana, Suriname. NB. Hay más países que utilizan 
papa que la producen dado las importaciones. 
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Tabla 3. Hoja de Balance para la papa en países de 
América Latina, 1961-2007 

 
Fuente: FAOSTAT, consultada el 04/11/2010, revisada el 03/03/2011 
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Resultados 
 
Durante los últimos 50 años, el suministro interno de papa 
promedio anual total regional pasó de 6.6 millones de TM entre 
1961 y 1963 a 16.3 millones de TM entre 2005 y 2007 (Tabla 3). 
En otras palabras, el volumen de papa utilizado en América 
Latina aumentó casi 10 millones de TM (más de 145%) durante 
el periodo. No obstante, el consumo per cápita de papa en 
América Latina en promedio experimentó solamente un ligero 
incremento: menos de 5%, pasando de 22 kg/persona en 
promedio entre 1961 y 1963 hasta 23 kg/persona entre 2005 y 
2007 (Tabla 4). Además del efecto demográfico mencionado 
anteriormente, estas tendencias cruzadas resultaron de una 
combinación de factores, incluyendo cambios en: i) el 
porcentaje del suministro interno, dedicado a diferentes usos 
finales (o sea semilla, alimentación animal, consumo humano, 
etc.), ii) la evolución en la producción regional del cultivo y iii) el 
comercio exterior. Como se indica más abajo en repetidas 
ocasiones, hay que reconocer que muchas veces estas 
tendencias regionales oscurecen diferencias profundas en las 
tendencias a nivel subregional y de los países particulares. 
 
Los patrones promedios de utilización de la papa en América 
Latina han experimentado solamente ligeros cambios durante el 
último medio siglo (Tabla 3). Mientras que el 70% de la 
producción se dedicó en promedio al consumo humano en una 
forma fresca o procesada entre 1961 y 1963, este porcentaje 
subió a 73% entre 1976 y 1978 y alcanzó el 75% entre 2005 y 
2007, debido mayormente a un descenso en el porcentaje 
dedicado al uso como semilla, de 17% a 9%. En contraste con 
los países de Europa (Horton & Anderson, 1992; Anónimo, 
1995; Scott 2002, CIP 2008) o la China (CIP, 1999, 2008; Scott 
et al., 2000), la utilización de papa en alimentación animal en 
Latinoamérica resultó insignificante —solo 3%—, considerando 
el promedio del uso de la oferta disponible anual. Al mismo 
tiempo, el procesamiento para uso industrial se mantuvo casi 
nulo (1%), mientras que el porcentaje calificado como “otras 
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utilizaciones”, incluyendo “desperdicios”, sigue siendo el más 
alto (14%) en el ámbito mundial (CIP, 2008).3  
 
Entre los cinco países que son los principales consumidores de 
papa, todos, salvo Perú, han logrado un mejoramiento en el 
porcentaje que se dedica al consumo humano (Tabla 3). En 
Brasil, por ejemplo, el uso de la papa para el consumo humano 
pasó de 60% a 85% en el periodo 1961-1963 y 2005-2007, 
como resultado de la reducción del porcentaje destinado a ser 
semilla, el cual pasó de 32% a 7%. El uso más eficiente de la 
semilla de papa en Brasil se atribuye, entre otros factores, a la 
salida de productores menos eficientes dentro del sector 
(Rodríguez, 2006; Scott, 2010). Cabe resaltar que durante el 
mismo periodo Perú mantuvo el porcentaje más alto de papa 
dedicada a desde “otras utilizaciones” hasta “desperdicios” (de 
17% a 21%). Aunque el último porcentaje podría resultar 
exagerado, la evidencia refleja dicha tendencia, debido a: i) la 
persistencia en el uso de sacos de 80 kg para la 
comercialización —tamaño que resulta ser del doble o más 
respecto al estándar en otros países (DGCA-MINAG, 2009; 
Delgado, 2009)— y las mermas como resultado de su 
manipuleo; ii) la fuerte expansión de las áreas sembradas en las 
zonas de la sierra sur del país (Scott, 1985; Deveaux et al., 
2010), que resultan ser geográficamente aisladas y dominadas 
por el minifundio, lo que complica las tareas posteriores a la 
cosecha y acopio; y iii) el estancamiento que existe en la 
renovación de infraestructura a nivel de los mayoristas. Por 
ejemplo, el mercado mayorista de Lima tiene más de 70 años 
de antigüedad (Scott, 1985), y demora y dificulta los procesos 
de carga y descarga del producto llegado del campo para su 
redistribución dentro de las áreas urbanas (Hibon y Soltau, 
2008; Scott y Zelada, 2010). 
 
Por otro lado, el poco uso que se le da a la papa para procesos 
industriales (<1%) no se ha debido a que no se haya intentado 
hacerlo.4 Al  contrario, siguen apareciendo  repetidos  esfuerzos 

                                                 
3 Estudios anteriores han notado que casi 95% de lo que la FAO califica como “otros 
usos” se refiere a desperdicios (véase Herrera y Scott, 1992).  
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Tabla 4. Consumo per cápita aparente de alimentos en 
países de América Latina, 1961-2007 

Fuente: FAOSTAT, consultada el 02/11/2010, revisada el 03/03/2011 
 

                                                                                                          
4 Para la FAO, el procesamiento se refiere a usos industriales. En otras palabras, los 
volúmenes de papa procesada para el consumo humano como papas a la francesa u 
hojuelas están consideras en el cálculo de consumo humano. 
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para desarrollar el procesamiento industrial de papa, desde la 
producción de harina o almidón hasta etanol. Sin embargo, a la 
fecha dichos ensayos no han sido económicamente viables 
debido al alto costo de la materia prima y a que las tasas de 
conversión de esta a producto procesado son poco competitivas 
(Christiansen, 1967; Esquite Castillo y Pérez, 1991; Scott, 1992; 
Scott et al., 1993, 2001; Santiago de la Cruz y García-Salazar, 
2001; Espinal et al., 2006; PRONAMACHCS-MINAG, 2007; 
Deveaux et al., 2010). Más aún, el pronóstico para dichos usos 
industriales en el futuro está limitado por el exceso de capacidad 
productiva de varios países de Europa del este, que están 
preparados para una eventual alza sostenida de los precios para 
los productos primarios (Haase y Haverkort, 2006).  
 
Mientras el volumen de papa disponible para diferentes usos ha 
crecido y su porcentaje de suministro interno utilizado para el 
consumo humano se ha incrementado  también en muchos —
pero no todos— países durante las últimas cinco décadas, las 
cantidades totales de papa dedicadas al consumo humano 
también han aumentado, pero de una manera bastante 
diferenciada (Tabla 5). Tres tendencias son notables: 1) el 
consumo total subió en todas las subregiones, 2) persiste una 
concentración del consumo en la subregión andina y el Cono 
Sur y 3) hubo un rápido crecimiento en los casos de Brasil y 
México. 
  
Estas tendencias cruzadas reflejan el papel variado y cambiante 
de la papa en la dieta de la región. La papa sigue siendo un 
alimento básico entre los pequeños productores en la sierra 
andina (Scott, 1985; Brush et al., 1992; Rodríguez, 1996; 
Zimmerer, 1996; Zeballos, 1997; Mayer, 2002; Brush, 2004; 
Zegarra y Tuesta, 2008; Deveaux et al., 2010), hasta como 
complemento/bocadito popular ofrecido en los restaurantes de 
comida al paso —entre otros establecimientos— en los 
mercados urbanos (Woolfe, 1987; Scott et al., 1997; Guenthner, 
2001). En medio de estos diferentes patrones, han aparecido 
dos tendencias marcadas en el consumo de la papa a nivel 
regional. 
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Tabla 5. Consumo humano total promedio de papa  
(000 TM) en países de América Latina, 1961-2007 
 

Fuente: FAOSTAT, consultada el 03/03/2011 
 
En países caracterizados por bajos niveles de consumo per 
cápita de papa, este ha crecido en una manera modesta pero 
estable en el tiempo —inclusive con una expansión demográfica 
significativa—. En Brasil, por ejemplo, el consumo promedio per 
cápita de papa pasó de 9 kg/persona/año entre 1961 y 1963 a 
12 kg/persona/año entre 1991 y 1993, y a 16 kg/persona/año 
entre 2005 y 2007, mientras que la población en este periodo se 
duplicó, el porcentaje de habitantes urbanos se expandió y los 
ingresos subieron (Tabla 1 y 4). En el caso de México, el 
consumo de papa creció de 7 kg/cápita/año entre 1961 y 1963 a 
17 kg/cápita/año entre 2005 y 2007 por razones similares (Fig. 
1). Inclusive, los países de Centroamérica y del Caribe 
mostraron una tendencia similar (Horton, 1978; Herrera y Scott, 
1992; Anónimo, 1995; Scott et al., 1997; CIP, 1999, 2008). En 
todos estos casos, los incrementos, aunque modestos en 
términos absolutos, parecen resultar del aumento en los 
ingresos reales de los habitantes, lo que les permitió diversificar  
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Figura 1. Consumo per cápita aparente de papa (kg/año) en 
países de América Latina, 1961-2007 
 
su dieta, en cierta medida, basada en productos alimenticios 
como, por ejemplo, la yuca en Brasil y el maíz en México, en 
beneficio de la papa. 
  
En contraste, el consumo de papa fluctuó notablemente en 
varios países del Cono Sur y de la región andina durante las 
últimas cinco décadas, terminando con un consumo promedio 
per cápita muy por debajo de los niveles iniciales. En Argentina, 
por ejemplo, el consumo promedio sufrió altibajos 
impresionantes (Fig. 1), pero en medio de esas fluctuaciones el 
consumo pasó de 61 kg/persona/año entre 1961 y 1963 a 46 
kg/persona/año entre 1991 y 1993, y a 35 kg/persona/año entre 
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2005 y 2007 (Tabla 4). En el caso de Chile hubo también un 
descenso, pero más moderado: de 61 kg/cápita/año entre 1961 
y 63 a 52 kg/cápita/año en el año 2007 (FAOSTAT, consultada 
el 02/11/2010). En Bolivia, se ha notado dos periodos distintos: 
un crecimiento en el consumo de 92 kg/per cápita/año entre 
1961 y 1963 a 124 kg/per cápita/año en 1982, seguido por un 
fuerte descenso, a 59 kg/cápita/año entre 1991 y  1992, hasta 
48 kg/cápita/año en 2007 (Balderrama y Terceros, 2010). En el 
caso de Ecuador, el consumo se redujo a más de la mitad: de 
46 kg/cápita/año entre 1961 y 1963 a 27 kg/cápita/año entre 
1991 y 1992, y después a 21 kg/cápita/año en 2007 (Anónimo, 
1995; FAOSTAT, consultada el 02/11/2010).5 
 
Los factores relacionados con estos descensos han sido 
diversos y debatidos. En el caso de los países andinos, se 
considera los subsidios para las exportaciones de cereales por 
parte de los países industrializados (Zeballos, 1997), las tasas 
de cambio sobrevaluadas por los gobiernos latinoamericanos 
(Byerlee y Sain, 1997) y los subsidios para el consumo de 
alimentos importados (Scott, 2002), que promovían los 
productos sustitutos. Para la región andina y el Cono Sur los 
observadores han notado el alto nivel de consumo per cápita al 
comienzo del periodo, además de los cambios en los hábitos 
alimenticios relacionados con la migración del campo hacia las 
ciudades, los ingresos reales y el deseo por parte de muchos 
consumidores de diversificar sus dietas con otros alimentos 
(Walker et al., 1999; Balderrama y Terceros, 2010). Sin 
embargo, dadas las diferentes tendencias experimentadas entre 
los países latinoamericanos, ellas merecen un análisis más 
detallado a nivel del país. 
 

Discusión 
 
El  resurgimiento del consumo de papa en el Perú durante los 
últimos 15 años ha sido uno de los eventos más notables en la 
región en el último medio siglo. Las estadísticas de la Hoja de 
                                                 
5 Aunque Flores (2010) cita cifras oficiales de 34 kg/cápita/año en 2005 y 30 
kg/cápita/año en 2006 —datos muy encima del promedio entre 2005 y 2007 publicados 
por la FAO—no menciona esta diferencia, ni intenta dar mayor explicación por la caída 
en el consumo.   
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Balance muestran que el suministro de papa disponible por 
persona —un indicador aproximado para el consumo per 
cápita— subió de menos de 25 kg/persona/año en 1992 (OGPA-
MINAG, 2003) a cerca de de 74 kg/persona/año en 2007 (CIP, 
2008; FAOSTAT, consultada el 02/11/2010), hasta llegar a 80 
kg/persona/año en 2008 (DGCA-MINAG, 2009). Este aumento 
resulta ser más notable aún debido a que la población del Perú 
se expandió en seis millones de personas, o casi 25%, durante 
el mismo periodo (INEI, 2009, Tabla 1). 
 
Los factores principales detrás de este reposicionamiento del 
consumo de papa en la dieta peruana están relacionados, en 
principio, con la estabilidad macroeconómica —evidenciada en 
una tasa de inflación baja—, una tasa de cambio estable y un 
crecimiento económico remarcable (Murakami, 2007; Haussman 
y Klinger, 2008). Esta combinación de elementos generó una 
alza de los ingresos reales y, con ello, una creciente demanda 
de alimentos en general (Apoyo Consultoría, 2001; de Althaus, 
2007) y de papa en particular (OGPA-MINAG, 2003; Maximixe, 
2008; Rose et al., 2009).  
 
Este incremento en el consumo de papa en el Perú se ha 
caracterizado por una participación distinta de los diferentes 
segmentos de la población. En el caso de los hogares más 
modestos, han aumentado su consumo de papas más baratas 
en parte debido a la reducción de los precios reales para el 
consumidor (Fig. 2). Para la clase media y alta, sucede que los 
supermercados han orientado sus campañas de publicidad a las 
diferentes variedades de papa (Scotiabank, 2006; Lau, 2008), 
introduciendo una serie de innovaciones en el manejo y 
presentación del tubérculo y estimulando su consumo en general 
junto con el de las variedades nativas más caras (Alarcón y 
Ordinola, 2002; Ordinola et al., 2007a, 2007b). Además, con el 
florecimiento de la comida peruana como fenómeno gastronó-
mico nacional e incluso global, se ha renovado el interés por los 
alimentos andinos, como las papas nativas, que no han sido 
comercializados en mercados urbanos en volúmenes 
significativos antes, así como por los productos procesados a 
base de ellas (Ordinola et al., 2009; Pezet, 2011).  
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Fuente: Anónimo (2010). 
 
Figura 2. Precios reales para papa blanca (S/./kg) 
mensuales (base = 2009) en Lima, 1991- 2010 
 
Más aún, los pobladores urbanos en el Perú no comen mucha 
carne roja, ya que en su lugar prefieren pollo. En este sentido, 
una aproximación al crecimiento en la demanda de papas fritas 
se relaciona con la proliferación de restaurantes especializados 
en pollo a la brasa (pollerías) que operan en la capital: fueron 
estimados en 482 en el año 1996 (Obbink, 1996), 1,240 en el 
2001 (Aliaga et al., 2006) y 1,834 en 2008 (MERCADEANDO, 
S.A., 2008). Noventa por ciento de las 100,000 TM calculadas de 
papas fritas consumidas en Lima son producidas por 
procesadores nacionales utilizando técnicas de pequeña escala 
(Scott y Zelada, 2010). Por el lado de la oferta, el eventual fin de 
la lucha contra el terrorismo en el campo y el regreso de la 
seguridad rural a la sierra, la ausencia de catástrofes climáticas y 
el programa masivo de construcción de carreteras e 
infraestructura rural (electricidad, agua potable, telecomuni-
caciones) (Murakami, 2007; Proexpansión, 2008) facilitaron un 
importante impulso a la producción de papa, de tal manera que 
esta creció de 1 millón de TM en 1992 hasta 3.7 millones de TM 
en 2007 (DGCA-MINAG, 2009; Scott 2010) —y no solamente 
para la venta en los mercados urbanos fresca o procesada, sino 
como un producto de autoconsumo y seguridad alimentaria en el 

S/. /kg 
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campo a la vez (Maximixe, 2008; Zegarra y Tuesta, 2008; Rose 
et al., 2009).  
 
En el caso de los dos países más poblados en la región —Brasil 
(192 millones) y México (105 millones) —, la constante 
expansión en el consumo (Fig. 1) se ha debido mayormente a 
una diversificación de las dietas tradicionales basadas en la 
yuca (Tabla 4) o el maíz (Calderón et al., 2004), en la medida 
en que las personas migraron del campo hacia la ciudad (Tabla 
1). En esas circunstancias, las papas fritas representan un 
producto nuevo y caro —hasta relacionado con otro estilo de 
vida.6 En ese sentido, cabe resaltar que, tanto en el caso de 
Brasil (Guenthener, 2001; Mosciaro, 2004; Rodríguez, 2006) 
como de México (Calderón et al., 2004), dicha alza en el 
consumo ha sido impulsada también por el turismo extranjero y 
facilitada por la ola de importaciones en la forma de papas fritas 
congeladas que arrancó en los años noventa para abastecer el 
boom en los restaurantes de comida al paso (Tabla 6). En 
Brasil, una cadena internacional tuvo 37 restaurantes en el año 
de 1987 y luego 921 para el año 1999 (Scott, 2002); en el caso 
de México, una sola cadena entre las muchas que existen tiene 
más de 400 restaurantes (http://www.burgerking.com.mx, 
consultada el 07/03/2011).  
 
En Colombia, las tendencias en el consumo de papa en el 
periodo 1960-2007 tuvieron tres etapas. Entre 1950 y 1974, el 
consumo per cápita anual osciló entre 20 kg y 30 kg (Rodríguez, 
1996; Fig. 1).7 Para el periodo 1975-1994, se experimentó una 
expansión desde 25 kg/persona/año hasta 47 kg/persona/año 
(Rodríguez, 1996) por una combinación de factores. Por un 
lado, las tendencias demográficas y económicas (Tabla 1) 
generaron una demanda urbana interna en plena expansión.  

                                                 
6 Se nota una similitud con lo que ocurrió en Asia en términos de los cambios en los 
hábitos de consumo y el papel de los niños (véase Watson, 1997).  
7 Hay una diferencia significativa entre las cifras de la FAO y los datos nacionales en lo 
que se refiere al consumo de papa en Colombia. Los datos nacionales indican niveles de 
consumo de casi el doble respecto de los de la FAO (véase Rodríguez, 1996; Espinal et 
al., 2006). Por cuestión de compatibilidad entre países, se cita aquí los datos de la FAO. 

http://www.burgerking.com.mx/
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Tabla 6. Comercio exterior de papa (000 TM) en países de 
América Latina, 1961-2007 
 

 
Fuente: FAOSTAT, consultada el 04/11/2010, revisada el 03/03/2011. 
 
Este fenómeno fue facilitado a la vez por el fuerte crecimiento 
en la producción, que en combinación con las pocas 
exportaciones resultaron en un mayor disponibilidad de oferta 
de papa fuera de la finca, que tuvo su impacto sobre los precios 
al consumidor urbano (Fig. 3) gracias a las mejoras en 
infraestructura —en particular carreteras y mercados mayoristas 
(Scott et al., 1997; Espinal et al., 2006). Después de 1995, el 
consumo de papa experimentó un descenso a 30 kg/cápita/año 
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por razones relacionadas tanto con la oferta como con la 
demanda. Los factores que limitaron una mayor oferta de papa 
incluyen el incremento en los costos de los insumos en relación 
con la disminución de los precios reales para los productores, la 
persistencia en el uso ineficiente de los fertilizantes y pesticidas 
químicos —debido a la escasez de asistencia técnica en el 
campo— y la falta de variedades aptas para el procesamiento. 
Por el lado de la demanda, los factores limitantes claves han 
sido los niveles relativamente altos de consumo promedio por 
persona ya alcanzados (cerca 45 kg/año), el restringido 
mercado interno para productos procesados (Espinal et al., 
2006; Espinal y Martínez, 2006) y la tendencia hacia el 
consumo de más trigo y arroz (Tabla 4). 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Espinal et al., 2006 basado en datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo   
Rural.  
 
Figura 3.  Precios promedio anuales reales (pesos/TM) 
para la papa en Colombia, 1970-2005 (año base =2003) 
 

                                                 
8 Aunque las cifras de FAO (consultada el 03/03/2011) para 2007 indican que el 
consumo per cápita subió de nuevo a 46kg/año. 

Tendencia 

Precios 
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A pesar del crecimiento notable en la demanda de papas 
procesadas en Argentina (Guenthner, 2001; Mosciaro, 2004; 
Larocca y Baragiani, 2005), esta tendencia no ha sido suficiente 
para cambiar la propensión a largo plazo de una caída en el 
consumo de papa en dicho país (Tabla 4, Fig. 1). Se estima que 
unas 450,000 TM de papa se utilizan para producir papas 
prefritas congeladas, productos deshidratados, snacks 
(hojuelas) y enlatadas, de las cuales la mitad va para producir 
papas prefritas (Larocca y Baragiani, 2005). No obstante, el 
consumo de papa, así como el del trigo y hortalizas (Tabla 4), 
ha bajado durante el último medio siglo. Por otro lado, mientras 
los precios de la papa han tenido una inclinación a bajar a largo 
plazo (Fig. 4), los precios para los cultivos de exportación (trigo, 
maíz, soya) han ofrecido una fuerte incentivo a los productores 
para substituir la papa en sus planes de siembra (Mosciaro, 
2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mosciaro (2004) a base de datos de la Secretaria General de Agricultura, 
Ganaderia, Pesca y Alimentos, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y del 
Mercado Central de Buenos Aires. 
 
Figura 4.  Precios promedio anuales reales al consumidor 
(pesos/kg) para la papa en Buenos Aires, 1971-2003 (base 
= pesos/kg Dic 2003) 
  

Pesos  Dic 2003/ kg  

Tendencia 1971-1998 

Tendencia 1999-2002 

Precios 
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La oferta: Producción e importaciones. 
 
El consumo y la utilización de la papa en América Latina han 
sido influidas fundamentalmente por las tendencias en la oferta. 
La producción promedio de papa en América Latina alcanzó 15.9 
millones de toneladas métricas (TM) para los años 2005-2007 —
más del doble que los 7.3 millones de TM que se cosecharon 
entre 1961 y 1963, casi medio siglo antes (Tabla 7) —, muy 
paralela a las tendencias en el suministro interno. Es decir, el 
aumento en el consumo y la utilización de la papa en países 
como Brasil y México —igual que el Perú en los últimos años— 
refleja en gran medida las tasas de crecimiento de la producción 
de papa como respuesta a su demanda en el mercado interno 
(Tabla 3 y 5). De igual manera, la caída en el consumo de papa 
en Argentina está en relación con la tendencia al largo plazo de 
reducir el área sembrada (Caldiz, 2006), el descenso en la 
demanda, la preferencia de los consumidores por otros 
alimentos y la demanda de productos de mayor rentabilidad para 
la exportación (Mosciaro, 2004; Scott, 2010). En ese contexto, es 
notable que, durante el último casi medio siglo, la tasa de 
crecimiento promedio anual para la producción de papa (1.9%) 
en América Latina ha sido inferior a la del maíz (3.1%), el arroz 
(2.5%), el sorgo (3.8%), el tomate (4.1%) y el plátano verde 
(2.1%). De los 11 cultivos principales producidos en la región, 
solamente la papa (0%) y el camote (-0.8%) han tenido tasas de 
crecimiento de área cosechada de cero o negativas (Tabla 8).  
 
De todas maneras, en las últimas décadas, la oferta de papa en 
América Latina se expandió en parte debido a las importaciones 
de este cultivo —en particular desde los años noventa, con la 
bajada en los aranceles por la implementación del TLC de 
Norteamérica y el despegue del Mercosur (Tabla 6). Hasta la 
fecha, las importaciones se han concentrado en Brasil y México, 
consistentes mayormente en papa prefrita congelada, destinada 
a los restaurantes de comida al paso y la venta por 
supermercados (Guenthner, 2001; Scott, 2002; Calderón et al., 
2004).  
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Tabla 7.  Tasas de crecimiento promedio anuales para la 
papa en América Latina, 1961-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAOSTAT como presentada en Scott (2010). 
 
Tabla 8.  Tasas de crecimiento para los principales cultivos 
alimenticios en América Latina, 1961-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAOSTAT como presentada en Scott (2010). 
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El alto costo de transporte en relación con el precio final, 
combinado con la calidad perecedera del producto fresco y, en el 
caso de semilla, las restricciones fitosanitarios, han limitado el 
comercio de papa con países vecinos (véase Larocca y 
Baragiani, 2005 para el caso de Argentina). De todas maneras, 
Guatemala sigue exportando como antes volúmenes reducidos 
de papa (60,000 TM/año) a los países de América Central (Scott 
et al., 1997); Colombia envía pocas cantidades (25,000 TM/año) 
de papa a Venezuela (Tabla 6; Rodríguez, 1996; Espinal et al., 
2006) y Argentina despacha volúmenes relativamente reducidos 
de semilla y papa  consumo a Brasil (Larocca y Baragiani, 2005; 
Rodríguez, 2006) y Bolivia (Balderrama y Terceros, 2010), entre 
otros países limítrofes. Más bien, el grueso del volumen de 
exportaciones de Argentina se ha dirigido a Brasil, y sigue 
consistiendo en papas prefritas congeladas, pero siguen 
sufriendo sus altibajos debido a cambios, a veces abruptos, en la 
tasa de cambio de las monedas de ambos países y a 
regulaciones que afectan a las importaciones (Guenthner, 2001; 
Mosciaro, 2004; Larocca y Baragiani, 2005; Rodríguez, 2006; 
http://www.cronista.com/notas/210783-mccain-frena-produccion-
papas-fritas-un-conflicto-brasil-, consultada el 09/11/2010). 
 
No obstante, para México en particular, llama la atención que, 
entre 2005 y 2007, las importaciones representaron 23% del 
volumen total de papa utilizado para el consumo humano (Tabla 
5 y 6). En ese sentido, México es la excepción que prueba la 
regla para la mayoría de los otros países principales productores 
de papa en la región, donde las importaciones de papa todavía 
no representan volúmenes significativos. Por otro lado, durante 
años se ha hablado de las importaciones de papa prefrita 
congelada del Perú sin tener datos empíricos al respecto. Los 
resultados de un estudio piloto en Lima estimaron que las 
importaciones de papa prefrita constituyen 10% del volumen de 
papas fritas vendidas en la capital, en gran medida porque el 
producto local de papa fresca, pelada, cortada y lista para freír 
es mucho más barato (Scott y Zelada, 2010).   
 
  

http://www.cronista.com/notas/210783-mccain-frena-produccion-papas-fritas-un-conflicto-brasil-
http://www.cronista.com/notas/210783-mccain-frena-produccion-papas-fritas-un-conflicto-brasil-
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Proyecciones anteriores y factores clave para la papa en 
el futuro. 
 
Tomando estas tendencias en consideración, los pronósticos 
(Anónimo, 1995) para las tasas de crecimiento anuales del 
periodo 1988-2000 para el consumo humano total  de papa 
(2.61% al año para llegar a 13 millones de TM en 2000) y per 
cápita (0.72% al año para llegar a 24 kg/año en 2000) han sido 
demasiado optimistas.9 Por otro lado, la proyección de la tasa de 
crecimiento para la demanda de papa de 1996 a 2020 para el 
consumo humano, de 1.69 % al año, podría cumplirse, 
considerando que eso se traduce en un estimado volumen de 
papa para el uso total de 20.4 millones de TM al final del periodo 
(Scott et al., 2000), cuando ya se alcanzó 16.3 millones de TM 
en 2005-2007 (Tabla 3). En ese sentido, a base del análisis de 
las tendencias cruzadas del consumo y utilización de papa en 
América Latina durante los casi 50 años, más una evaluación de 
las proyecciones previas, el pronóstico más evidente para el 
futuro es una continuación de lo mismo a más largo plazo, con 
una tasa de crecimiento de alrededor de 1.7% al año. Los 
incrementos previstos serán el resultado del crecimiento de la 
población, con un modesto ajuste por la continuación en el 
movimiento demográfico hacia las ciudades, una mejora 
sostenida en los ingresos reales y un manejo más eficiente del 
producto disponible. No obstante, hay factores que podrían 
confirmar esa tendencia o generar escenarios alternativos.  
 
Dos países improbablemente claves para cualquier escenario 
futuro de la papa en América Latina son Brasil y México. Es 
esas dos naciones, el consumo per cápita de papa es todavía 
relativamente bajo y la población es bastante grande. Además, 
llama la atención el hecho de que, siendo Brasil y México los 
países que representan juntos el 60% de la población de los 10 
países productores más grandes de papa en la región, 
solamente cosechan 34% de la producción total —un porcentaje 
que alcanzó 19% en 1961 y que poco a poco ha ido creciendo 
durante los últimos 46 años (Tabla 5).  

                                                 
9 El consumo humano total llegó a 11.2 millones de TM y el consumo humano per cápita 
a 21.4 kg/año. 
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El subsector de procesamiento de papas para el consumo 
humano ha sido el más dinámico durante las últimas décadas, 
como indican estudios en Argentina (Guenthner, 2001: 174-175; 
Mateos & Capezio, 2001; Mosciaro, 2004; Larocca y Baragiani, 
2005;), Bolivia (Guidi et al., 2002), Brasil (Guenthner, 2001: 178; 
Rodríguez, 2006; Scott et al., 2001; http://bembrasil. 
tempsite.ws/novo/, consultada el 05/11/2010), Chile (Guenthner, 
2001: 55; www.unisur.cl/english/inicio.html, consultada el 
08/11/2010), Colombia (IICA-MADR, 1998; Espinal y Martínez, 
2006), México (Santiago de la Cruz y García-Salazar, 2001; 
Calderón et al., 2004) y Perú (Herrera et al., 1994; Obbink, 
1996; Bernet et al., 2002; López, 2004; Aliaga et al., 2006; 
Ordinola et al., 2007a, 2007b, 2009; MERCADEANDO, S.A., 
2008; Scott y Zelada, 2010). No obstante, algunas de las 
empresas del sector han tenido problemas de rentabilidad por 
falta de demanda efectiva y por la calidad de materia prima, 
entre otros factores (Espinal y Martínez, 2006). La situación no 
está bien definida. Por un lado, el crecimiento del número de 
restaurantes de comida al paso sugiere que el mercado para 
esos productos está madurando con la expansión, crecimiento 
que se dará de ahora en adelante en los centros urbanos de 
menor población (GESTIÓN, 2010), con las tasas de 
crecimiento de la población y de urbanización más bajas (Tabla 
1). Sin embargo, al mismo tiempo, el consumo per cápita de 
productos procesados está muy de debajo de los niveles 
alcanzados en los países industrializados, sugiriendo amplias 
posibilidades para su expansión (Guenthner, 2001). Su 
trayectoria final dependerá en parte de la evolución de los 
gustos y preferencias hacia más o menos productos de comida 
al paso. 
 
Con el crecimiento de la red de carreteras y de 
telecomunicaciones y el mejor acceso al mercado, algunos 
productores en la región andina tienen la oportunidad de 
expandir la venta de productos tradicionales y de nuevos tipos 
de papas nativas hacia nichos comerciales emergentes 
(Ordinola et al., 2007a, 2007b, 2009). Muchos de esos nuevos 
productos están vinculados a la creciente expansión de las 
cadenas de supermercados en la región y su estrategia de 

http://bembrasil.tempsite.ws/novo/
http://bembrasil.tempsite.ws/novo/
http://www.unisur.cl/english/inicio.html
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lograr más ventas por medio de la introducción de una mayor 
diversidad de productos en sus estantes (IBRD, 2007). Lo que 
queda por ver es si esos productos pueden llegar a competir en 
segmentos de mercados masivos, y así ayudar a aumentar el 
consumo total del cultivo, o si esos avances comerciales y los 
beneficios relacionados con ellos se mantendrían restringidos a 
regiones dentro de los países o a ciertas líneas de productos 
exóticos y/o saludables. 
 
Por otro lado, el cambio climático y la presión sobre los 
entornos ecológicos donde se produce la papa podrían cambiar 
las expectativas más optimistas sobre el consumo de papa 
hacia otras más preocupantes (AAFC, 2007). En este 
escenario, indicios recientes de una escasez de alimentos a 
escala mundial —como lo han sido los grandes proyectos de 
outsourcing para asegurar el abastecimiento de alimentos 
básicos en algunos de los países más ricos (The Economist, 
2009) — podrían convertirse en una tendencia más marcada de 
considerar a la papa como un producto de seguridad alimentaria 
en las décadas que vienen.  
 
Las implicancias para la industria están en relación tanto con las 
empresas vinculadas a la producción como con las más 
relacionadas con su procesamiento y venta. Con respecto al 
primer grupo, todo indica que habrá una presión cada vez más 
intensa sobre los rendimientos y los costos de producción. Con 
la privatización de la asistencia técnica en muchos países de la 
región (Walker et al., 1999; Meinzen-Dick et al., 2009), se abre 
un espacio para agentes y empresas privadas dispuestos y 
capaces de entrar (y/o amplificar) en esta línea de negocio, que 
cubre todo, desde los materiales de riego por goteo y la 
maquinaria para cultivar papa hasta los insumos más modernos, 
incluyendo la producción de material de siembra. Los resultados 
de este estudio sugieren que la demanda de estos servicios será 
mayor en países como Brasil, Guatemala, México y Perú, donde 
la producción se expandió más rápidamente en los últimos años, 
y hay un  segmento de agricultores más tecnificados y con 
orientación comercial, dispuestos a pagar para este tipo de 
asistencia técnica. 
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Por otro lado, estudios recientes han documentado cómo los 
consumidores de todos los niveles de ingreso están pocos 
informados sobre cómo aprovechar al máximo los atributos 
nutricionales de la papa —inclusive en el país de origen del 
tubérculo (Maximixe, 2008). Siguiendo los esfuerzos realizados 
en otros países (Priestly, 2006), nuevas maneras de preparar la 
papa y productos hechos de papa como, por ejemplo, papas a 
la francesa o hojuelas de papa horneadas en lugar de fritas, 
ofrecen la posibilidad de abrir nuevos mercados, relacionados 
con consumidores cada vez más interesados en su propia salud 
(Maximixe 2008:21; Wilkinson y Rocha 2009) y la de sus hijos. 
Para vincular la producción y el consumo, tendrá que haber 
cambios en la infraestructura y el manejo de la papa. Eso 
implica la apertura de nuevos mercados —equipados para el 
siglo XXI— y el diseño de nuevos envases para los productos 
frescos y procesados, entre otras iniciativas, para mejorar la 
presentación, reducir las pérdidas y disminuir los costos.  
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