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Ingeniería y tecnología al servicio de la alimentación

TENDENCIAS
EN LA ALIMENTACION
Y EN LA INGENIERIA
AGROALIMENTARIA

por: Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin*

Del 10 al 14 de junio del actual se ha celebrado, en el Palacio de Congresos de Madrid, el Ill Congreso Nacional de
Ingeníería.

EI I Congreso tuvo lugar en 1919, con el fin de «modernizar España», según frase de Ortega y Gasset.
EI ll Congreso planteó objetivos de «reconstrucción de un país», en los diffciles años de 1950.

EI recientemente ce/ebrado eligió el lema de ^rtécnica y sociedad en el umbral del siglo XXb^, con fines de un mayor
acercamiento de un colectivo de 50.000 ingenieros a las necesidades de la sociedad actual y futura.

En este lll Congreso se han debatido asuntos tan importantes como «explotacíón y recursos naturales», «la ingenierla
del ocio», «mejora del medio ambienie», «los alimentos del futura», «desertización^., «el reto energético», «recursos

marinos», «los nuevos materiales», etc.
Han participado en las poencias destacados ingenieros, algunos ex-ministros como Lamo de Espinosa y Joan Majó,

escritores como Juan Benet y personalidades como Torroja, Vilalta, Abejón, Mendoza, etc.
Impulsar la innovación tecnológica en las empresas y renovar el sistema educaiivo de la ingenier(a en España son dos

de las Conclusiones del Congreso, clausurado por el Presidente del Instituto de la Ingeniería de España, Juan José
Alzugaray, y el Presidente del Congreso, Manuel Garcfa Gil de Bernabé.

Pasa información de nuestros lectores transcribimos integramente la ponencia «tendencias en la alimentación y en /a
ingenierfa agroalimentaria», de Jaime Lamo de Espinosa, por su gran inierés en el «nuevo» sector agrario.

TENDENCIAS EN LA
ALIMENTACION Y EN LA
INGENIERIA AGROALIMENTARIA

1. Decfa Decartes que «no basta con
tener el ingenio bueno, lo principal es apli-
carlo bien». Quizás la característica bási-
ca de la ingeniería sea precisamente la
aplicación del ingenio -como facultad del
hombre para discurrrir e inventar con
prontitud y facilidad- en la buena direc-
ción.

2. La ingenieria alimentaria es, obvia-
mente, la rama del conocimiento que apli-
ca su técnica, su ingenio, a la producción,
transformación y distribución de los ali-

(') Doctor Ingeniero Agrónomo.

mentos. Si hace un siglo este párrafo hu-
biera sido escrito, la palabra «alimentaria»
habría sido sustituida por la «agraria».
Efectivamente hace cien años -e inclu-
so menos- el producto agrario era, casi
sin transformación, el producto alimenta-
rio. Sin embargo, lo que caracteriza el
mundo moderno es la singular diferencia
entre el producto originario de la agricul-
tura yu la ganadería y el que Ilega a la me-
sa del consumidor. Considerada durante
muchos años la IAA como una simple pro-
longacibn de la agricultura, hoy la situa-
ción ha cambiado. Nada justifica una se-
paración de esta rama industrial, de las
condiciones económicas en que se desen-
vuelve el resto de la industria.

3. EI gasto en alimentación en una eco-

nomía moderna representa un pequeña
parte del gasto total (desde un 18,7% en
Reino Unido a un 41,&% en Irlanda, para
España un 27,2% en 19891. Pero además
la parte que representa el producto agra-
rio en el precio del alimento al consumi-
dor, es decreciente en su tendencia y me-
nor, en su conjunto, de la cuarta parte. Es
el valor añadido industrial y comercial lo
que define el alimento en una sociedad
avanzada. La sociedad solicita cada vez
más productos elaborados y en justa co-
rrelación existe una mayor oferta de pro-
ductos.

4. Sin embargo, no estamoso en pre-
sencia de un sector «pequeño». AI con-
trario. Si consideramos el conjunto del Ila-
mado «sistema agro-alimentario» ISAA1,
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Jaime Lamo de Espinosa, en la lectura de la ponencia específica sobre agroalimeníación, junto
al relator Carlos Buxadé y el Decano del Consejo General de Colegios de Ingenieros Agróono
mos José Torres Sotelo. Otros Ingenieros Agrónomos (Domingo, Gómez Orea, Alejandro Gar-
cía Homs, José M° Mateo Box, José Andrés Sancho, etc.) constituyen también la participa-
cióon de los agrónomos a este Ill Congreso Nacional de Ingeniería.

como integrante de los subsectores agra-
río, industrial alimentaria y distribución,
nos encontramos con un sector y de un
volumen apreciable. En el conjunto de la
CEE la agricultura representa el 3,5% del
PIB, con una producción final agraria de
159 mil millones de ECUs, cuyas 3/4 par-
tes es adquirida por la industria alimenta-
ria, con una cifra de negocios superior a
los 300 mil mnillones de ECUs. En algu-
nos sectores la CEE ocupa el primer lugar
en el coomercio mundial, así en vino
167%), mantequilla 149%1, quesos 140%1
o huevos/pollos 632-30%1.

5. EI rasgo fundamental de la evolución
de los últimos añoso es la tendencia ha-
cia la disminución de la importancia del
sector agrario que es sustituido por el de
la IAA, y paralelamente el peso de este úl-
timo va siendo desplazado poor el de la
distribución alimentaria. De este modo
aunque el sector en su conjunto es alta-
mente din3mico y mantiene unos ritmos
de desarrollo crecientes, su composición
interna se va viendo alterada por un me-
nor peso de la agricultura strictu sensu.

LAS FUERZAS DEL CAMBIO

6. Ello se refleja en los cambios en la
aportación de los diferentes subsectores
a la formación del «alimento» y de sus pre-
cios, que no han sido debidos al azar. La
transformación cualitativa y cuantitativa
de la demanda es un hecho. Acelerado,
además, durante las últimas décadas.
Cambios que han sido inducidos por ra-

zones sociológicas, económicas y tecno-
lógicas.

7. No debe dejar de señalarse en ese
cambio, como fuerzas sociológicas inter-
nas desencadenantes de las mismas las
siguientes:

• Incorporación de la mujer al trabajo,
con el consiguiente cambio en el hábito
culinario.

• Envejecimiento progresivo de la po-
blación.

• Urbanización creciente y progresiva.
• Dilatación de la vida útil de los alimen-

tos, mediante innovaciones tecnológicas.
Gomo consecuencia de ello.

• Alteración de los hábitos de compra
diaria por otros más espaciados.

8. Sin embargo, tales fuerzas no han si-
do las únicas. Durante las dos últimas dé-
cadas otros fenómenos de naturaleza eco-
nómica han profundizado las tendencias
sociológicas antes mencionadas. Entre
ellos mencionaremos:

• EI fuerte desarrollo económico de Es-
pañ en los períodos 1964/73 y 1984/89.

• La incorporación de España a la CEE
(19861, con un notorio impacto sobre la
agricultura y la industria alimentaria espa-
ñola, cuyos efectos no han hecho sino
empezar.

• EI desarme arancelario y la progresi-
va apertura de fronteras a la competitivi-
dad de productos del exterior.

• La mayor dependencia del petróleo y
su encarecimiento lo que ha motivado
cambios sustanciales en los procesos de
fabricación o elaboración.

• La fuerte penetración de capitales ex-
tranjeros, básicamente de empresas de la
CEE, adquiriendo empresas y sobre todo
cuotas de mercados españolas.

• Los cambios profundos en la estruc-
tura de la distribución comercial española.

9. A todo ello hay que añadir los facto-
res de naturaleza tecnológica que están
impulsando el cambio. Entre ellos desta-
caremos los siguientes:

• La aplicación informática al control de
procesos y de ventas, así como a la auto-
matización de almacenes.

• Las mejoras en tecnologías de trans-
porte y especialmente de envases y em-
balajes.

• La extensión de la red de frío a un
gran número de hogares así como las
«nuevas» cocinas, microondas, etc.

• Las mejores técnicas de análisis y de
seguimiento de la calidad homogénea de
los productos.

10. Tales tendencias nacen fundamen-
talmente de la rápida variación del consu-
mo, que ha modificado sus pautas de
comportamiento, tanto en términos de de-
manda de producto como de nutrientes.
Y lo sigue haciendo. Por lo que se refiere
a demanda de productos se observan los
siguientes cambios en las últimas tres dé-
cadas:

• Elevación del consumo de hortalizas,
frutas y aceite de oliva.

• AI nivel de consumo (el mayor de
Europa) de pescado

• Bajo consumo de azúcar.
• Incremento fuerte de la ingesta de

carne en el período 1964/65-1980/81,
con disminución paulatina posterior.

• Destaca en tal incremento los habi-
dos en carne de pollo, vacuno, cerdo y
embutidos. Disminuye en cambio la car-
ne de cordero.

• Gran incremento en el consumo de le-
che, algo menos en queso y consumo
muy reducido de mantequilla.

• Consumo de huevos similar al resto
de CEE.

• Disminución apreciable del consumo
de patatas, pan y leguminosas.

• Reducción del consumo de vino co-
mún y crecimiento del de cerveza y aguas
envasadas, de mineral o manantial.

1 1. Por lo que se refiere a los cambios
nutricionales habría que señalar, de con-
formidad con los estudios del profesor Va-
rela, que también han sido profundos. Ca-
be destacar entre los mismos los si-
guientes:

• Consumo calórico superior en un
25% a las RD.

• Ingesta excesiva de proteínas, que
supone el doble de las recomendaciones
dietéticas (RD1.

• Consumo cuantitativo de grasa simi-
lar a los países industrializados de nues-
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tro entorno. Sin embargo, tiene un gran
predominio el aceite de oliva lo que es po-
sitivo desde un punto de vista sanitarío.

• Importante aumento de la ingesta de
calcio y hierro.

• Deficiencias, en el límite, de ribofla-
vina y vitamina A. Exceso de ingesta en
ácido ascórbico.

12. Esas demandas crecientes de nues-
tra sociedad, demandas que además eran
cualitativamente nuevas, por cuanto el
proceso de urbanización ha Ilevado a la
exigencia de mayores alimentos industria-
lizados, ha sido posible merced a tres es-
fuerzos muy importantes:

- EI realizado por la agricultura que ha
incrementado la productividad de mane-
ra considerable.

- EI de la industria alimentaria, que ha
modernizado sus procesos, calidad y tec-
nologías.

- EI de la distribución que ha implan-
tado y extendido las grandes superficies,
acomodándose así a un hábito de compra
más distanciado en el tiempo y con gas-
to mayor por cada «acto» de compra.

PRODUCCION, INDUSTRIA
Y DISTRIBUCION

13. La agricultura, efectivamente ha
experimentado un desarrollo notable. La
población activa agraria ha disminuido un
26% en la última década, mientras que su
producto se multiplicaba por 2,5. EI nú-
mero de explotaciones se reducía en un
6% con una dimensión media que pasa-
ba de 17 ha a unas 20 ha. La mecaniza-
ción siguió un poco imparable y ello pese
al fuerte aumento del precio del petróleo,
los combustibles y los abonos. Así el nú-
mero de CV/100 ha pasaba de 132 a 224
entre los años 1977/78. En paralelo las
inversiones en regadíos, forzaban las su-
perficies regadas desde 2,6 a 3 millones
de hectáreas en igual periodo. Todo ello
acarreaba un proceso innovador en tec-
nologias que hacía pasar las adquisiciones
de inputs para la agricultura desde un
31 % sobre el PFA al 42%. Destaca en tal
evolución el comportamiento de la utiliza-
ción de semillas y piensos para la gana-
deria. A tal evolución le siguió otra de ca-
rácter cualitativo pasando de unas pro-
ducciones a otras, más adaptadas a la de-
manda, que por haber sido destacadas en
el epígrafe 10, no mencionaré aquí. Pero
además la agricultura en el per(odo ha in-
corporado técnicas de producción inten-
siva. Cultivos forzados, uso de plantones
ya injertados libres de virus, aplicaciones
biotecnológicas, regadios regulados por
ordenador, fertirrigación, controles de am-
biente, sensores, informática, automatis-
mos, regulación de nutrientes, etc., son
todo ello tecnologías que hacen de la agri-
cultura un sector de inversión «pesada».

14. La industria alimentaria ha experi-
mentado un proceso paralelo. Entre 1978
y 1990, la producción bruta crece desde
1,6 a 5,0 billones de pesetas. En ese cre-
cimiento conviene señalar que algunos
sectores se mantienen casi estables (al-
coholes, otros se multiplican por 2(acei-
tes y grasas, cárnicas, conservas vegeta-
les y de pescado, molineria, harinopana-
deros, azúcar, licores, vinosl, algunos por
3(lácteas, cacao y confiterfa, alimenta-
ción animal, cervezas y analcohólicas) y
finalmente unos pocos incluso crecen a
mayor ritmo (congelados, precocinados ► .
Ello se realiza con una población ocupa-
da que disminuye en número pasando en
ese per(odo de 396.000 a 330.000 per-
sonas, destacando las reestructuraciones
habidas en conservas vegetales y de pes-
cado, molinería, azúcar, cerveza y lácteos.

15. Cualitativamente la IAA, en las úl-
timas dos décadas, reduce sus costes, ga-

• Las consecuencias
del mercado
único europeo

• Producción,
industria
y distribución

• Una nueva
agricultura

na en productividad, estandariza mercan-
cfas, incorpora innovaciones técnicas -
especialmente de la qufmica-, modifica
procesos de fabricación, se hacen cada
vez más continuos y dependiendo menos
de mano de obra cualificada, etc. Además
la IAA adquiere una mayor autonomía res-
pecto a la agricultura, a la que impone nor-
mas técnicas, y se adapta a las formas
modernas de distribución masiva de pro-
ductos.

16. En la CEE, la IAA española repre-
senta un porcentaje sobre las ventas si-
milar a Italia y a Holanda, la mitad que
Francia y algo menos de la mitad que R.F.
de Alemania o Reino Unido. La primera
IAA española (Grupo Nestlé), tiene una
facturación que la sitúa en el número 62
europeo. Las nueve siguientes se sitúan
todas por detrás de las 100 primeras. Casi
todas ellas tienen una alta participación
extranjera.

1 7. Por su parte, el sector de distribu-
ción ha experimentado un profundo cam-
bio cualitativo y cuantitativo durante los
últimos años, especialmente en lo que
afecta al comercio minorista, en el cual to-
davia las tiendas tradicionales sirven la
cuarta parte de la alimentación y bebidas,
pero en 1980 vendfan la mitad. Se ha pro-
ducido, pues, una aceleración en la desa-
parición de establecimientos del comercio
tradicional, un estancamiento de autoser-
vicios y supermercados grandes y una ex-
pansión de los super pequeños y de los
hypermercados. Asi se prevé que en 1995
los supermercados tendrán una cuota del
36% los hypermercados y autoservicios
se repartirán cada uno un 24% y las tien-
das tradicionales supondrán un 16°^.
También hay que destacar que se incre-
mentarán las asociaciones de detallistas
y que cabe esperar un cierto auge de las
marcas privadas o de distribución que co-
pan el 6,6% de las ventas alimentarias,
porcenetaje todavfa muy inferior al inglés
o francés.

NUEVAS TENDENCIAS

18. ^Qué podemos esperar de la próxi-
ma década, en cuanto a cambios de ten-
dencia o escenario, en los sectores men-
cionados? Digamos, de principio, que una
buena parte de las tendencias que intro-
ducirán alteraciones en los hábitos alimen-
tarios, ya han hecho su aparición. Otras,
en una segunda vuelta, lo serán a partir
de innovaciones tecnológidas cuya inves-
tigación ya está en curso.

19. A los cambios de hábitos ya han si-
do mencionados lenvejecimiento de la po-
blación, urbanización, trabajo de la mujer,
«destructuración» de la célula familiar co-
mo «núcleo alrededor de una mesa», in-
cremento del número de hogares uniper-
sonales, concentración de los actos de
compra, mayor volumen de cada acto,
etc.l, responde inicialmente la variación
del sector distribuidor. Las demandas de
este último son trasladadas a la industria,
la cual a su vez genera nuevas solicitacio-
nes sobre la agricultura. Esta cadena, a su
vez, en su conjunto innova para mante-
ner sus posiciones de dominio en el mer-
cado y para sostener sus situaciones de
competitividad.

20. Pero el marco de competencia y el
cuadro de parámetros generales que de-
finirán ésta en el futuro inmediato es muy
diferente del vivido hasta el presente. Tres
notas singularizan la situación presente y
orientan la futura:

• La «globalización» de los alimentos.
La alimentación ya no tiene carácter re-
gional. Antes estaba definida por la pro-
ducción agrfcola o pesquera del entorno
inmediato. Y a ello respond(an las cocinas
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tradicionales. Hoy el consumo se ha glo-
balizado McDonalds y Wympy ya no es un
producto americano, es de consumo glo-
bal en todo el mundo, como las sopas
Campbell o el agua mineral Perrier.

• La «comunitarizacióm^ de las normas.
La globalización aludida se acentúa toda-
via más en el territorio de la CEE. La sen-
tencia de Cassis de Dijon, extendida lue-
go al caso de las cervezas que no deben
cumplir en Alemania el principio de la «pu-
reza local», o a las pastas alimentarias,
obligando a Italia a aceptar en su territo-
rio pastas elaboradas con trigo blando, es-
tán contribuyendo a homogeneizar los
productos y a través de ellos los con-
sumos.

• La «internacionalización del merca-
do». En el marco de la CEE la caida de ba-
rreras arancelarias, fruto de la integración
española en ese área, facílita la penetra-
ción en el mercado español de alimentos
CEE. Igualmente la liberalización del co-
mercio agro-alimentario, y la supresión de
numerosas cuotas amplia la concurrencia
a horizontes desconocidos. Para España
tanto mayores cuanto que antes del ingre-
so en la CEE muchos productos estaban
sometidos a comercio de estado.

NUEVOSPROCESOS

21. La homogeneización de los gustos
de los consumidores y la europeización de
las normas de productos y de comercio
otorgará al mercado un ámbito y una ex-
tensión desconocida hasta el presente. No
olvidemoso que ambos principios arrastra-
rán una proliferación de marcas multina-
cionales y unido a ello una publicidad glo-
bal, sin fronteras, via satélite y TV nacio-
nales. Sin lugar a dudas ello entrañará un
grado de competitividad desconocido has-
ta el presente. Es aqui donde la tecnolo-
g(a y la ingenierfa deberán afrontar su ma-
yor reto en los años venideros. Ser más
competitivo -progresivamente- propor-
cionando más calidad, simultáneamente,
será la principal función de los ingenieros.
Y ello tanto en la agricultura, como en la
industria o el comercio alimentario.

22. La ingenierfa deberá contribuir al es-
tablecimiento de nuevos prodctos que
permitan obtener alimentos.

•«Más veloces», de cocinar. EI consu-
midor, sea hombre o mujer, ya no com-
pra alimento. EI concepto ha sido altera-
do. EI ama/o de casa compra también
tiempo, ocio. EI tiempo de preparación de
la comida del hogar no sobrepasará los 20
minutos en el año 2.000 contra 1 hora 40
minutos en 1950. La expansión de los mi-
croondas no hace sino acentuar el pro-
ceso.

• «Con» o «sin» determinadas caracte-
risticas nutricionales, más aptos a ciertos
consumidores con problemas de salud o

de dieta. Sin alcohol, grasa, azúcar, etc.
Hyposódicos o hipocalóricos. Con hierro,
vitaminas, glucosa, etc. Hiperglucidos o
hiperenergéticos. La forma sin el fondo.
EI sabor sin las calorias.

• «Nuevos productos» nutricionalmen-
te distintos. No un derivado ligero de un
producto existente, sino un producto en-
tero, de menor rendimiento energético. Es
el caso de los productos Effi, belgas, diri-
gidos al segmento de mujeres de 18-45
años, activas y dinámicas.

•«Más durables». Con vida útil más lar-
ga. La copmra se hace pocas veces a la
semana. EI alimento debe durar ese inter-
valo. Y en buenas condiciones de calidad
y utilización.

• «Biológicos» o «naturales». Se trata
de obtener productos originales de la agri-
cultura que no haya estado en contacto
con abonos quimicos o con fito-sanitarios.
La demanda de estos productos se acre-
cienta día a dia.

• Nuevos
hábitos

• Nuevos
procesos

• Nuevos
alimentos

23. Los tipos de alimentos «con y sin»
y«nuevos» están mostrando un creci-
miento desconocido en el mercado. Los
productos alrededor de «la vitalidad», el
«esfuerzo» o la «dietética» crecen en la
CEE alrededor del 7% anual, frente a un
modesto 2°k de los alimentos tradiciona-
les. Las cadenas de minoristas de la ali-
mentación de «la forma y la salud» se es-
tán extendiendo por toda Europa con
enorme éxito. Ese mercado representa ya
en la CEE 36.000 millones de dólares y
el doble en Estados Unidos.

UNA «NUEVA AGRICULTURA»

24. Nuevos productos que deben em-
pezar naciendo desde la «agricultura». EI
modelo agrario de producción está cam-
biando rápidamente debido a numerosos
factores. Entre ellos conviene destacar los
siguientes:

• «Coste energético». La producción
agraria es una transformación energética.
Comemos energía fósil, transformada en
energía biológica. Se hace preciso medir
bien el balance global para que éste no sea
deficitario. Frente al viejo modelo de ener-
gía abundante y barata, hay que plantear-
se los incrementos de producción en ra-
zón no de añadir m3s energía (abonos, ga-
sóleol, sino de racionalizar su uso y me-
dir sus límites de eficacia.

•«Equilibrio ecológico». No sólo la in-
dustria contamina. La agricultura, a tra-
vés de abonos y fitosanitarios, es una
fuente de contaminación. La desforesta-
ción, por otra parte no debe seguir avan-
zando. Pero también los agricultores con
su presencia f(sica en el medio rural per-
miten mantener un patrimonio ecológico
singular. EI «equilibrio del equilibrio» de-
be ser nuestro próximo objetivo.

• «Ampliar /a esfera agr(cola». EI mun-
do agrícola se ha constreñido. Numerosas
especies vegetales han ido desaparecien-
do del consumo. Hace 10.000 años, una
población humana de no m8s de 5 millo-
nes, dispon(a de unas 5.000 plantas co-
mestibles. Hoy, con 5.000 millones de
personas, tenemos en el comercio mun-
dial no más de i 150! plantas. Según la Se-
cretaria de Estado de Agricultura de Es-
tados Unidos sólo 15 especies vegetales
separan a la humanidad de la iniciación.

25. Ese cambio de modelo proyecta
una «nueva agricultura^^, en la cual los
principios de tuncionamiento, tanto si se
Ilega a un acuerdo en la Ronda Uruguay
como si no, podrfan ser los siguientes:

• «Aprovechamiento de nuevas dota-
ciones de plantas» vegetales y especies
que hoy no se utilizan, pero que encierran
grandes posibilidades por razones protef-
nicas o calóricas.

• «mejora genética» dirigida a aumen-
tar los rendimientos no bajo condiciones
ópticas de fertilización, sino mfnimas y a
obtener plantas más adaptadas a las má-
quinas de recolectar (porte, dureza, etc.1.

• «Nuevo patrón ganaderla-cultivos»,
que permita liberar producción de cerea-
les para consumo humano, en base a los
principios anteriores y al aprovechamien-
to de sub-productos de la agricultura.

• Profundización en la «lucha biol6gi-
ca» y en la ingenierfa genética para el con-
trol de plagas y malas hierbas.

• Avances de la «mecanización agra-
ria» especialmente en la de recolección.
Las producciones que no puedan ser me-
canizadas desde la siembra/plantación a
la recolección, quedarán para los pafses
subdesarrollados. EI antecedente del cal-
zado o la piel, es bastante elocuente. Só-
lo escapan de este principio los produc-
tos de calidad.

• «Biotecnologfas». Sus técnicas pro-
ductivas difieren de las tradicionales. Las
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variedades de plantas también deberán
ser reconsideradas a la vista de sus resist-
gencias y aptitudes, frente al suelo, clima
y plagas.

Todos ellos son amplios campos de tra-
bajo y experimentación para la ingeniería.
En algunos, además, la tradición españo-
la es amplia y de particular calidad.

26. Aunque esta reflexión se centra so-
bre los productos alimentarios, no debe
dejarse fuera de este contexto, las posi-
bilidades para la agricultura, del uso de
productos agrarios en sectores no-
alimentarios. La eliminación de exceden-
tes en la CEE, obliga a pensar en salidas
no-alimentarias. Hoy el consumo en tales
usos es muy escaso; tan sólo cabe con-
tabilizar 12 millones de hl de alcohol;
180.000 t de azúcar; 2 millones de t de
almidón, excepción hecha del algodón, li-
no o el tabaco. Ello afecta a algo menos
del 1% de la superficie de la Comunidad.
Las posibilidades de ayudas para la inves-
tigación y aplicación de tales usos va a ser
una prioridad en la pol(tica de la CEE, en
los años venideros. EI desequilibrio perma-
nente entre oferta y demanda de produc-
tos de la agricultura para usos alimenta-
rios lo hace necesario. La ingenieria en su
más amplio concepto, no deberá estar ale-
jada de tales desarrollos.

UNA REVOLUCION INDUSTRIAL
EN LA CONSERVACION

27. Los datos sociológicos apuntados
en 17) exige que los alimentos tengan una
vida útil larga, lo más posible. Ello es fun-
ción primordial de la industria alimentaria,
a la que la ingenieria debe aportar sus co-
nocimientos para preservar y conservar
los alimentos. Toda una nueva gama de
técnicas se unen a las tradicionales:

• Enlatado con altas temperaturas.
• Congelación convencional o ultracon-

gelación.
• Desecación con reducción del con-

tenido de humedad.
• Conservación con alta concentración

de azúcar.
• Concentración por deshidatación.
• Preservación con agentes químicos

como ácido acético, ascórbico, alcohol,
etc.

• Fermentaciones bacterianas.
• Pickling con azúcar, especieas y vi-

nagre,
• Reducción de oxidación, por uso de

vacfo, anti-oxidantes y agentes reduc-
tores.

-Reducción del ataque luminoso por
uso de envases opacos y oscuros.

Irradiación (inquietante por su denomi-
nación, es, sin embargo, aceptada en Ja-
pón (30.000 t/año) y en Holandal.

28. La fuerte sustitución de trabajo por

Acto de inauguración del Congreso en el Salón del madrileño Palacio de Congresos y Exposi-
ciones.

capital intensivo que se ha operado en la
IAA, significa también un considerable in-
cremento de procesos industriales de fa-
bricación estándar y rápida, para un con-
sumo masivo de bienes que integran ca-
da vez más servicios. La combinación en-
tre procosos y el perfeccionamiento de los
mismos será la tarea fundamental de los
ingenieros en el futuro inmediato. Una
conclusión recientemente publicada sobre
estos aspectos es que «el 709 de los ali-
mentos que comeremos en el año 2000
todavia no existen».

29. Pero los nuevos hábitos de compra
-grandes superficies, pocos actos/mes,
etc. - exigen a los alimentos que éstos
utilicen sus «continentes», sus envases,
no sólo como elemento de protección del
producto y garantía sanitaria, sino tam-
bién como instrumento informativo al con-
sumidor y reclamo en el lineal. Tal es el
objetivo del «paackaging». A ello se une
la preocupación de las autoridades públi-
cas y de los ciudadanos por el problema
de los residuos sólidos urbanos, especial-
mente en las grandes ciudades. En razón
de todo ello están apareciendo nuevas
tendencias en el packaging que la ingenie-
ría deberá contribuir a su desarrollo. Ci-
taremos, al menos las siguientes;

• «Pluralidad de formatos». La dimen-
sión de los continentes está variando a
gran velocidad. Porciones y volúmenes se
adaptan a necesidades individuales. Bo-
tellines, latas o brick pequeño, son reac-
ciones a esta tendencia en el mercado de
bebidas.

•«Envases ligeros». Ligeros de peso y
de volumen. Los basureros también tienen
sus limitaciones en volumen. Y a tal efec
to es diferente un plático sólido, que un

film o un cartón. La tendencia será, por
razones energéticas y de espacio, a en-
vases en materiales cada vez más ligeros.
EI balance energético del transporte y la
incineración, en relación a su volumen se-
rá un dato decisivo en los años venideros.

•«Barreras de gran eficacia». Si los en-
vases deben ser ligeros, no por ello deben
ser débiles frente al exterior. Ello signifi-
ca una gran eficacia técnica, transparen-
cia (en ocasiones), tenacidad, y capaces
de trabajar en máquinas de envasar de alta
velocidad. Suponen a veces la aplicación
de óarreras mediante extrusión, enduc-
ción, metalización, formación de comple-
jos, etc.

• «Facilidad de impresión». EI envase
como soporte informativo y publicitario
debe soportar la impresión de textos e
imágenes manteniendo sus capacidades
de barrera frente al exterior y frente a las
propias tintas de impresión. Es éste un
campo más para la ingeniería.

INFORMATIZACION...

30. La aplicación de «sistemas informá-
ticos» será una de las claves, horizonta-
les, en el desarrollo de la IAA. Y ello tan-
to en lo que afecta a la producción, a la
distribución y a la gestión. A tal efecto
pueden destacarse al menos las siguien-
tes aplicaciones «imprescindibles» para el
que quiera competir en los años veni-
deros:

• Integración de ordenadores en el pro-
ceso de fabricación. Especialmente en:'

- automatización de procesos,
lectura óptica de la cadena,

- robotización de procesos,
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- automatización de almacenes de ma-
terias primas y de productos acabados,

- informatización de oficinas,
- diseño de envase,
- terminales portátiles,
- lectores ópticos para código de ba-

rras,
- etc.

• Extensificación de las aplicaciones in-
formática en la distribución:

- lanzamiento de tarjetas de crédito
con marca del distribuidor,

- automatización de almacenes,
- optimización de stocks,
- gestión logística,
- sistemas de caja de salida,
- sistemas de telecompra,
- sistemas de pago electrónico,
- terminales de punto de venta, scan-

ner y lectores de tarjeta,
- videodisco interactivo,
- etc.

...E INVESTIGACION

31. Pero crear es investigar. Resulta di-
fícil imaginar ese futuro expuesto si no
añadimos de inmediato «investigación».
En España está más sostenida la investi-
gación en sectores estratégicos o de pun-
ta que en los tradicionales, como el ali-
mentario, quizás porque la IAA utiliza tec-

Naranjas y limones, productos mediterráneos para los mercados mundiales.

nologías concebidas por/para otros sec-
tores. Quizás también porque el tamaño
de la IAA, pequeña y mediana industria,
impide desarrollar grandes programas de
investigación. Sin embargo, nuestra po-
tencialidad en ese sector es grande y de-
be ser aprovechada al máximo. Para ello
habrá que plantearse algunas opciones di-
ferentes de comportamiento:

• Desarrollar la investigación pluripro-
fesional. Médicos, economistas, quími-
cos..., y por descontado Ingenieros.

• Dominar la variabilidad de la produc-
ción, a través de un mejor conocimiento
de las materias primas, de las caracterís-
ticas de los productos elaborados. Para
ello es preciso un banco de datos y nor-
mas homogéneo.

Son muchos los centros universitarios
y empresariales que trabajan en investi-
gación alimentaria. Pero con escasa rela-
ción entre ellos. La interrelación también
debe ser fomentada. Y no por el estado,
sino por las instituciones privadas, a tra-
vés de mecanismos emanados de la pro-
pia sociedad.

32. Todos los cambios anteriores van
a manifestarse en un entorno institucio-
nal marcadamente diferente del conocido
hasta ahora. España es parte de la CEE.
A partir de 1992 sin diferencias sensibles
respecto a los otrosd «once» (o «doce»
si consideramos la adición de la Repúbli-
ca Democrática Alemanal, y sin protec-
cionismos particulares; tan sólo los gene-
rales de la Comunidad frente a terceros.
Además el «mercado interior sin fronte-
ras» previsto en el Acta Unica Europea
aprobada en 1986, se habrá hecho reali-
dad. Y con él la libertad definitiva de ins-
talación y el ejercicio profesional de los in-
genieros de otros países, especializados
en alimentación, para el desempeño de
sus tareas profesionales en España y re-
cíprocamente. Sin embargo, dada la tra-
dicional ausencia de idiomas en la forma-
ción española, será más probable la com-
petencia sobre nuestro territorio que so-
bre el resto de la CEE. No corresponde a
esta Ponencia entrar en el examen de sus
consecuencias. Simplemente se ha que-
rido señalar como objeto de reflexión.Vinos de la Comunidad de Valencia. Una vocación exportadora.
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