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El futuro del sector trutihortícola
y las estrategias a seguir para su
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frutihortícola celebrada en Mendozul

Horticultura de precisión
y poscosecha preventiva
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Pablo Gomez Riera,
Subsecretario de
Programación
Agoalimentaria y
Gestión de Calidad,
Jorge Tranier,
Jefe del Area de
Financiamiento de
Desarrollo Especial
del CFI, Guillermo
Migliozzi, Ministro
de Producción
Tecnología e
Innovación y
Federico Ocampo,
Director Nacional
de Promoción
de Alimentos de
SAGPyA.

Los conceptos de Horticultu-
ra de precisión y poscosecha pre-
ventiva fueron analizados en el
marco de las XI Jornadas de co-
mercialización y actualización
frutihortícola que tuvieron lugar
del 27 al 29 de agosto de 2008 en
Mendoza.

Esta provincia se encuentra
entre las principales zonas produc-
toras de Argentina, con exporta-
ciones de 115 millones US$ FOB
de frutas frescas y 107 millones
US$ FOB de hortalizas. Los ajos
son el producto estrella en cuanto
a hortalizas, seguidos (una décima
parte), por cebollas y preparados
en base a aceitunas. También se
exportan zanahorias y espárragos,
sandías y melones. En frutas en
fresco la palma se la llevan peras

y manzanas, seguidas de ciruelas,
cerezas y uva de mesa. Además, se
exportan membrillos, albaricoques
y nectarinas. En la zona existe una
importante industria de fruta dese-
cada, la conocida industria vitivi-
nícola y también de obtención de
aceite de oliva.

La fruticultura no es
una producción primaria

El cultivo de frutales está dis-
tribuido en toda la geografía ar-
gentina y la producción está en
auge; en pocos años pasó de 3 mi-
llones de toneladas a 5,5. También
crecieron las exportaciones; tres
veces más que la producción. Las
primeras en experimentar este cre-
cimiento fueron las especies de
pepita, pero luego se extendió a cí-

tricos y más recientemente tam-
bién a las nueces. También creció
mucho el cultivo de arándano, un
90% en los 4 últimos años. Esta
información fue brindada por Juan
Martín Rosauer, presidente de
CAFI, Cámara Argentina de Fruti-
cultores Integrados, quien la
acompañó con la información re-
lativa a la mano de obra empleada.

Por el nivel de tecnificación
implícito actualmente, tanto du-
rante el cultivo como en la posco-
secha, el ponente propone que deje
de considerársela una producción
primaria; se trata realmente de una
parte de la "industria hortícola".

Chile tiene una larga tradi-
ción exportadora que se acumula
desde 1935, en que se realizaron
los primeros envíos de pera a
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USA. Ricardo Adonis P. es secre-
tario ejecutivo de Chile GAP y di-
rector técnico de FDF, la Funda-
ción para el Desarrollo Frutícola;
Asoex, la Asociación de Exporta-
dores de Chile, por la que partici-
pa en las jornadas, tiene por obje-
tivo precisamente "facilitar el pro-
ceso exportador". Los comprado-
res de Estados Unidos piden que
un solo proveedor sea capaz de su-
plirlos de todas o, al menos, varias
de las frutas que necesitan.

Asoex realiza cuatro activi-
dades de promoción: relaciones
comerciales (misiones, ferias), pu-
blicidad genérica (POS. TV ) en
USA, imagen país (web, viajes
prensa) y la entrega de informa-
ción. Chile hace 25 años que lleva
a cabo campañas de promoción in-
ternacionales de su fruta, y se nota.

Actualmente una de las pro-
mociones que realizan utiliza el
lema "experimenta los sabores de
Chile esta noche" e incluye la rifa
de un viaje a este país; también se
enfatiza el producto de estación,
especialmente al trabajar con mer-
cados en contraestación, en que el
producto local proviene en ese
momento de cámara. Entre sus lo-
gros está el haber llegado a acuer-
dos de aranceles con diferentes
zonas comerciales, que sus cole-
gas argentinos anhelarían para sí y
que implican un importante dife-
rencial en los ingresos del produc-
tor / exportador. Uno de los aspec-
tos de los que Chile se siente más

Celine González
Garaño, que
produce arándanos
en Argentina
que comercializa
mediante su firma
Consensio, indicó
la experiencia de
su empresa, que
por el producto
orgánico obtiene
entre un 30 y un
70% más de precio.

En su conferencia
Federico Ocampo
explicó los apoyos
de la adminitración
a los distintivos
de calidad
en productos
alimenticios.

satisfecho es el haber incorporado
a las pymes al proceso exportador.
Hay 1.829 empresas productoras;
se ha visto que hay una correlación
positiva entre promoción en el ex-
terior y empresas productoras. La
incorporación de las pymes repre-
senta un 89% de impacto social;
este fenómeno, el de la incorpora-
ción de la pequeña empresa a la
producción es algo que también
está ocurriendo en Argentina desde
hace algo menos de tiempo pero
ya con una repercusión perceptible
en las exportaciones, indicó en su
intervención Miguel Ángel Giacin-
ti. Cultivos como arándanos y
frambuesas son sobre todo agricul-
turas familiares (en Chile con ex-
plotaciones menores de 30 ha).

Ejemplos prácticos de em-
prendimientos por parte de produc-
tores individuales fueron las po-

nencias de Iceberg Agrícola S.A.,
y la conjunta de Endivias de Bel-
grano (productor) y Pronature S.A.
(exportador) que explicaron sus
experiencias en la producción, res-
pectivamente, de zapallo Anco
(Iceberg Agrícola), y de coles de
Bruselas, también zapallo Aneo,
radicchio, endibias, echalote (En-
divias de Belgrano / Pronature).

La iniciativa de Endivias de
Belgrano / Pronature formó parte
de un proyecto de la Universidad
de Wageningen en cluster (racimo)
en que aparte de estas empresas e
instituciones intervino la Oficina
Agrícola del Ministerio de Agri-
cultura, Naturaleza y Calidad Ali-
mentaria de los Países Bajos. Por
parte de la Universidad de Wage-
ningen intervino, en el proyecto y
en las jornadas, Joost Snels, espe-
cialista en cadenas de suministro.

Envasado de productos
en fresco y logística

Además de participar en el
cluster con empresas argentinas,
Joost Snels está especializado en
la cadena de suministro. En otra
intervención durante las jornadas
se refirió al envasado de productos
en fresco y la logística; destacó el
papel del envasado, un mercado
que a nivel mundial tiene un creci-
miento del 4% anual. Si bien el
envasado de alimentos representa
2/3 del valor de todo el mercado
de los envases en el mundo (300
mil millones de US$), para pro-

• La incorporación de las pymes representa
un 89% de impacto social; este fenómeno,
el de la incorporación de la pequeña
empresa a la producción es algo que
también está ocurriendo en Argentina
desde hace algo menos de tiempo pero ya
con una repercusión perceptible en las
exportaciones, indicó en su intervención
Miguel Ángel Giacinti
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sic° y lo onírico, los signos, I
fantasmas alimenten tarnbié

un a reglar nuestra alimentad

duetos en fresco, se gastan solo 75
mil millones y, dentro de esta ca-
tegoría se engloban carnes, pesca-
dos, quesos, etc.: solo una ínfima
parte, 1,3 millones de US$, co-
rresponde a frutas y hortalizas en
fresco o mínimamente procesadas.

Cabe plantearse que los efec-
tos positivos del envasado en fru-
tas y hortalizas (protección -evitar
mermas-, sanidad), superan con
creces los negativos de la acumu-
lación de envases. Antes de que
este cuestionamiento se plantee
para frutas y hortalizas, hay mu-
chos otros sectores en que la revi-
sión de este tema sería de interés.

El envase es una de las herra-
mientas para luchar contra hechos
como el que un 8% de los produc-
tos en fresco que llegan a los su-
permercados se acaben tirando,
sin haber salido del punto de ven-
ta. El envasado permitiría reducir
esta cifra a valores inferiores al
5%. A la hora de evaluar la inci-
dencia de un envase en los costes,
también hay que tener en cuenta
su efecto en la merma de pérdidas.
Los principales desafíos a que se
enfrenta la cadena de distribución
son, indica Snels, la vida de estan-
tería y su extensión.

La tecnología del envasado
puede ser la solución

Analizando el uso de diferen-
tes sistemas de envasado, el po-
nente indica que en Europa para

frutas y hortalizas es de aplicación
corriente la E-MPA, envasado en
atmósfera modificada en equilibrio
(es decir, la atmósfera modificada
que se crea espontáneamente den-
tro de un envase), y para otros ti-
pos de productos (carnes, quesos),
la MAP corriente y el vacío. Exis-
te, pero se utiliza poco, el MAP
activo (con absorbedores de oxíge-
no, liberación de aromas...).

Las soluciones MAP del futu-
ro incorporan regulación de la hu-
medad, liberación de preservantes
naturales, barreras comestibles
funcionales (por ej., con inhibido-
res de enzimas), así como el apro-
vechamiento con conocimiento de
las películas plásticas (films), en el
sentido de disponer de una superfi-
cie de intercambio de gases idó-
nea. El futuro también incluye la
mejora del manejo de la cadena de
frío en la distribución. Menciona
como ejemplos exitosos de aplica-
ción de E-MAP a fresa, bróculi,

achicoria, lechuga troceada, endi-
bia troceada, etc., y aquí en Espa-
ña habría que sumar al menos las
cerezas como ejemplo exitoso de
aprovechamiento de esta tecnolo-
gía. Aún en Holanda, "está todo
por hacer" en el uso de esta tecno-
logía; solo un 3% de las frutas y
hortalizas se comercializan con
este tipo de envase. El mercado
actual del OPP (polipropileno
orientado) micro perforado es en
ese país de solo 250 a 300 tonela-
das por año. Resulta aún un pro-
ducto caro y que debe incorporar
un mejor control de los gases (bá-
sicamente, a través de inducir a ni-
veles menores de oxígeno y de an-
hídrido carbónico y mejorando el
control de la humedad interior).

Mencionó también los traba-
jos que debieron hacerse hasta lo-
grar una tecnología de reutiliza-
ción de los envases plásticos que
fuera totalmente segura en rela-
ción a los usos anteriores que hu-
biera tenido ese envase.

Primero somos personas,
luego consumidores

Juan Manuel Alderete, de la
Dirección Nacional de Alimentos
de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, de
Argentina, expuso el trabajo sobre
Estrategias de diferenciación de
productos que ha culminado con la
creación del sello "Alimentos Ar-
gentinos - Una Elección Natural".
Una serie de llamativas citas apo-
yó la importancia de este tema, re-
conocida desde hace varios siglos;
la primera de ellas fue la de Col-
bert, ministro de Luis XIV. quien
el 3 de agosto de 1664 ya plantea-
ba que "Si nuestras fábricas impo-
nen a fuerza de cuidado la calidad
superior de nuestros productos, los
extranjeros se encontrarán felices
de abastecerse en Francia, y su di-
nero fluirá en el Reino".

En palabras más próximas en
el tiempo, Philip Kotler afirma que
"La mayor recompensa será para
aquellas compañías que inventen
maneras de crear, comunicar y
ofrecer valor a sus clientes". Así
como dos extraídas de "La cocina
como patrimonio (in) tangible", de

Daniel Tawil, de
la Asociación de
Supermercados
Unidos, explicó
la implantación
piloto de sistemas
de certificación
de la calidad en
empresas que
suministran a
supermercados.

En la imagen de
la derecha, Juan
Manuel Alderete,
de la Dirección
Nacional de
Alimentos de
la Secretaría
de Agricultura,
Ganadería, Pesca
y Alimentos,
quien expicó las
diferentes fases
de la creación del
sello -Alimentos
Argentinos - Una
Elección Natural"
para la promoción
de los productos
del país.

• En palabras más próximas en el tiempo, las
de Philip Kotler, quien decía que "La mayor
recompensa será para aquellas compañías
que inventen maneras de crear, comunicar y
ofrecer valor a sus clientes"
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Preserve sus plantas y
frutos ante ataques de
agentes bióticos hasta
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La acción preservadora es debida a su "efecto
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Es un producto:
Inocuo y respetuoso con el medio ambiente
Sin residuos
Respeta la fauna útil y polinizadora
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Figura 2:
Consumidor: Manzanas en EEUU. Segmentación por variedad.

La segmentacion permite atender mejor las preferencias de los mercados. En Estados Uni-
dos, ... no todos quieren las mismas manzanas. Conferencia de Miguel Ángel Giacinti.

En la imagen, el
conferenciante
Christian Krarup,
de la Pontificia
Universidad
Católica de
Chile, enfatizó
que se puede
sacar partido de
las diferencias
varietales en
comportamiento
poscosecha,
para lo cual
es necesario
profundizar en
el conocimiento
de ellas.
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Claude Fischer, ""El hombre es un
omnívoro que se nutre de carne,
de vegetales y de imaginario" y
"La alimentación conduce a la
biología, pero con toda evidencia,
no se reduce a ella; lo simbólico y
lo onírico, los signos, los mitos,
los fantasmas alimentan también y
concurren a reglar nuestra alimen-
tación".

El ponente resaltó que en la
percepción actual del consumidor
influye una valorización mayor
que antaño de las características
intangibles de productos y servi-
cios; el mayor cuidado de la salud,
no siempre basado en el conoci-
miento científico; el también ma-
yor intercambio cultural y étnico
(con la consiguiente apertura a un
abanico más amplio de intereses,
entre ellos los gastronómicos); el
redescubrimiento de la espirituali-
dad y de las tradiciones, una ma-
yor relación con el medio ambien-
te y la facilidad del acceso a la in-
formación.

Alderete reseñó el surtido de
argumentos a los que se puede
apelar para diferenciar un produc-
to y muchas propuestas se basan
en un conjunto de ellos: los atribu-
tos organolépticos, los atributos de
practicidad, los atributos relacio-
nados con la salud, los vinculados

al origen, los vinculados al proce-
so productivo y al medio ambiente
y los éticos y religiosos; indicacio-
nes geográficas y denominaciones
de origen, producción orgánica,
certificaciones religiosas (ha/a!,
casher), rutas alimentarias, etc.

Las ponencias de quien escri-
be esta nota, referidas a qué quiere
el consumidor europeo y a cómo
responde el envasado a los deseos
del consumidor, abundaron en el
tema y mostraron ejemplos comer-
ciales de la aplicación de elemen-
tos de diferenciación.

También remarcaron la im-
portancia del preenvasado como
elemento sin el cual los estrictos
cuidados sanitarios cuidados que
se tienen a nivel de producción y
almacén, dejan de tenerse en el
punto de venta, con el consiguien-
te riesgo de ocurrencia de alarmas

sanitarias. En la práctica. Argenti-
na se encuentra desarrollando un
activo trabajo de diferenciación en
varios productos; una de las po-
nencias se refirió al establecimien-
to de la denominación de origen
"Calidad Mendoza" en aceite de
oliva. Otro caso es la norma de ca-
lidad que regula el zapallo Aneo,
publicada en Horticultura Interna-
cional, n° 57.

La ponencia "Alimentos ar-
gentinos, una elección natural",
inicialmente prevista para la Ing.
Agr. Mercedes Nino, Directora
Nacional de Alimentos SAGPyA
(Secretaria de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentos), fue ex-
puesta por Federico Ocampo, Di-
rector de Promoción de la Calidad,
de la Dirección Nacional de Ali-
mentos, que detalló los niveles de
calidad que deben cumplir los ali-
mentos para que puedan benefi-
ciarse del distintivo de calidad que
da nombre a la exposición. "Pri-
mero somos personas, luego con-
sumidores" fue la frase con que
Ocampo resumió la importancia
de tener en cuenta que la imagina-
ción juega un papel primordial en
la determinación del comporta-
miento del consumidor.

En Argentina también traba-
jan en pro de establecer normati-
vas de calidad utilizadas interna-
cionalmente como es Eurep Gap,
cuyo representante para América
Latina, Fernando Mietto fue uno

• "La alimentación conduce a la biología,
pero con toda evidencia, no se reduce a
ella; lo simbólico y lo onírico, los signos, los
mitos, los fantasmas alimentan también y
concurren a reglar nuestra alimentación"

HORTICULTURA



de los ponentes. Daniel Tawil, de
ASU, Asociación de Supermerca-
dos Unidos, se refirió a una expe-
riencia piloto que están realizando
con 6 productores que abastecen a
una cadena de supermercados. La
aplicación de BPA, buenas prácti-
cas agrícolas (= GAP), será obli-
gatoria en Argentina a partir de
2010. En Argenina los supermer-
cados por ahora significan tan solo
un 15% de la venta de frutas y
hortalizas.

Fruticultura (horticultura)
de precisión

A través de un par de simpá-
ticas y expresivas diapositivas, el
consultor Miguel Ángel Giacinti
explicó qué significa un mercado
global y qué un mercado diferen-
ciado. Mientras el primero no sig-
nifica una diversificación de pro-
ductos, el segundo lo lleva implí-
cito. Ejemplo de ello son las dis-

• En la percepción actual del consumidor
influye una valorización mayor que
antaño de las características intangibles
de productos y servicios; el mayor cuidado
de la salud, no siempre basado en el
conocimiento científicos

Miguel Angel
Giacinti utilizó
divertidas
imágenes para
diferenciar los
conceptos de
mercado global
y mercado
segmentado.

Invernaderos
Centros de Jardinería
Pantallas Térmicas
Banquetas de Cultivo
Mesas de Exposición
Calefacción
Complementos

2S:p2o-
ININSA

D Camino Xamussa, sin. Apdo.145; 12530 Burriana (Castellón) España
T (+34)984 514 851 ›(+34) 984 515 088 M,InInsallininsa.as
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• Brasil
o Grecia

Análisis MACA (análisis de la situación de una especie o variedad en un determinado mer-
cado) aplicado a cerezas: una de las conclusiones es el interés de Inglaterra como mercado.
Conferencia de Miguel Ángel Giacinti.

Polonia o
Italia •

Chile •
• Siria

Alemania •
• Bulgaria	 EN RETRACCION

• Uruguay
• Hungría

tintas preferencias varietales en
relación a manzana que existen en
todo Estados Unidos o en Latino-
américa; o el nivel de preferencia
que tiene esta misma especie en
diferentes regiones de España, o
las de sabores que emergen del
proyecto al respecto del estudio
Isafruit (ver revista de Horticultu-
ra, n° 208, artículo de la Jornada
de Alcarrás).

De esto derivan una serie de
oportunidades de vender tipos de
productos para mercados específi-
cos, tanto en cuanto al tipo de fru-
to, variedad, tamaño, tipo de enva-
sado. La compra de fruta tiene un
componente de espontaneidad
(venta por impulso), que es más
marcado aún en determinadas es-
pecies como cereza, melón, kiwi,
fresa, ciruela o melocotón. En este
tipo de compra, apariencia y pre-
cio explican el mayor peso de las
decisiones.

En la preferencia de la fruta
también tiene que ver el género, al
igual que en la conciencia de que
su consumo es saludable; las mu-
jeres lo tienen más claro. Respecto

a la edad, la apetencia por fruta es
mayor en los segmentos de pobla-
ción de más edad. De todo ello
emerge que la segmentación es
una herramienta para atender me-
jor los gustos del consumidor; esto
significa un enorme potencial de
mercado, en buena medida aún por
descubrir. El futuro es de la, en pa-
labras del ponente, "fruticultura de
precisión".

De hecho el comercio de fru-
tas ya está recorriendo estos derro-
teros; Giacinti mostró como ejem-
plo estadísticas de las exportacio-
nes argentinas en que se observa

aumento de volúmenes pero tam-
bién aumento en el número de los
países de destino. Esto significa
atender a diferentes preferencias
en cuanto a variedades, calibres,
etc.

La figura 2 es un ejemplo de
segmentación por variedad.
"MACA" es una metodología de-
sarrollada por el ponente, modelo
de análisis del consumo agroali-
mentario, precisamente para ser
capaz de sistematizar el análisis de
la situación de una especie o va-
riedad dada en un determinado
mercado. Las posibilidades son las
cuatro de un cuadrante y las op-
ciones son "sostenible", "esforza-
do", "vulnerable" y "en retrac-
ción"; el saber en qué situación se
encuentra el producto de interés
permite diseñar una estrategia en
consonancia.

La figura I es un ejemplo de
este tipo de análisis. La tecnología
juega un papel también aportando
soluciones; Giacinti menciona el
cambio que está introduciendo el
I -MCP (comercializado en frutas
como Smart Fresh) en los merca-
dos, posibilitando le extensión de
la vida poscosecha.

La tecnología también aporta
nuevas variedades, más ricas en
compuestos de interés nutricional,
las denominadas "superfrutas", un
tipo de oferta que 80 millones de
consumidores en USA declara es-
tar dispuestos a comprarlas. Nueva
Zelanda está reconviniendo zonas
de manzana para plantar casis, un
fruto que se cosecha mecánica-
mente y que en los últimos años se
ha vuelto en un best seller en Ja-
pón por sus propiedades nutricio-
nales.

También vienen de la mano
de la tecnología las variedades de
aspecto diferentes de las conven-
cionales como son las ciruelas de
carne sanguínea, la nectarina de
carne amarilla sanguina, las man-
zanas con diferentes tipos de colo-
res de carnes, etc. O con mayor
contenido en compuestos de inte-
rés nutricional que las habituales,
como son variedades con un con-
tenido aumentado en antioxidan-
tes. También siguen abriéndose

Figura 1:
MACA:Tendencia en cerezas.
Modelo de análisis del consumo agroalimentario.

O Malasia

• China

Singapur
	 • Australia

Hong Kong

SOSTENIBLE
	 • ex URSS

Inglaterra •

Irán • • India
	 México

• Turquía
	 • N Zelanda

Francia Japón •
	

O Austria

Rumania o

• Marruecos
	 O Peru

• España
	 Holanda •

• Bélgica
VULNERABLE

• Argelia
	 • Suecia

Sudáfrica
	 • Egipto

• La segmentación es una herramienta para
mejor atender a los gustos del consumidor;
y esto significa un enorme potencial
de mercado, en buena medida aún por
descubrir. El futuro es de la, en palabras del
ponente, "fruticultura de precisión"
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espacios para especies nuevas en
el comercio internacional; el cala-
fate y la murtilla son pequeños
frutos que podrían ser una opción
desde Chile. Este país es el único
que estudia su fruta en Estados
Unidos, lo que realiza a través del
programa Chile Innova.

El desarrollo de opciones de
fruticultura requiere indudable-
mente de análisis globales para los
que el ponente propone metodolo-
gías que completan los mera con-
sideración de debilidades y ame-
nazas, pero también fortalezas y
oportunidades (análisis DAFO).

En resumen, "hace falta mu-
cha más precisión para abordar la
fruticultura". Miguel Angel Gia-
cinti fue también uno de los invi-
tados a la primera edición de In-
terpera (ver revista de Horticultu-
ra, n° 193) organizada por Catalu-
ña Qualitat, institución con la cual
también colabora este consultor.

Poscosecha preventiva
La importancia del cultivo de

hortalizas crece en el mundo; de
137,1 kg/cápita/año de consumo
en 2004, se espera pasar en 2014 a
175 kg/cápita/año, indica Chris-
tian Krarup, especialista en posco-

Aspecto de la sala
de conferencias;
entre los
participantes se
contaron también
productores de
otras regiones
de Argentina y
de otros países,
como el caso de
la Asociación de
Productores de
Mango del Valle del
Alto Piura, de Perú.

• La tecnología también aporta nuevas
variedades, más ricas en compuestos
de interés nutricional, las denominadas
"superfrutas", un tipo de oferta que 80
millones de consumidores en USA declara
estar dispuestos a comprarlas

EFITECH®

obilk
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Figura 3:
Comercio internacional creciente.
Distribución del valor de las exportaciones
agrícolas en el mundo

El valor del comercio internacional de hortalizas sigue aumentando su im-
portancia frente al de los cereales. Conferencia de Christian Krarup Fuente:
FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 2005.
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Joost Snels (a
la izquierda) y
el representante
de Endivias
de Belgrano
explicaron el
proyecto llevado
a cabo en coles
de Bruselas y
otras especies
hortícolas.

secha de la Facultad de Agrono-
mía e Ingeniería Forestal de la
Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Este profesional es uno de
los pioneros en la poscosecha, ha-
biendo participado en numerosas
publicaciones y líneas de investi-
gación. Entre las primeras, cabe
destacar por su ámbito general, la
emanada del "Primer curso inter-
nacional de postcosecha de horta-
lizas", de 1987, en Argentina (véa-

se Para saber más). Respecto a los
trabajos de investigación, su equi-
po alimenta la página http://www.
uc.cl/sw educ/poscosecha que tie-
ne fichas por producto. En ellas,
después de una breve introducción,
se indica qué se entiende por cali-
dad en cada especie, característi-
cas fisiológicas (tasa respiratoria,
coeficiente de transpiración, emi-
sión de etileno, sensibilidad al eti-
leno), condiciones óptimas de con-
servación, y principales problemas

de conservación. Entre las líneas
de investigación que llevan a cabo
está una referida a la poscosecha
de alcachofa, en que han investi-
gado los manchados en negro ex-
teriores e interiores.

El comercio de hortalizas es,
en valor, muy superior al de gra-
nos, como mostró en una signifi-
cativa gráfica basada en datos de
FAOSTAT (figura 3). Esta situa-
ción explica la importancia cre-
ciente que tiene el conocimiento
del comportamiento poscosecha
de las hortalizas y hace necesario
profundizar en él.

El ponente expuso ejemplos
de un uso de precisión de las tem-
peraturas, basado en un exacto co-
nocimiento de cómo se comporta
un producto dzzado, como puede
ser, a modo de ejemplo, la conser-
vación del ajo a temperatura am-
biente (20 a 30°C, y humedad re-
lativa menor al 75%) cuando se
trata de un almacenamiento no su-
perior a dos meses, pasando a usar
temperaturas entre —1 y 0°C cuan-
do se trata de períodos mayores.

En sus propias palabras, "el
mercado global requiere refina-
miento constante de tecnologías y
prácticas de poscosecha"; esto
pasa por adecuar las prácticas pos-
cosecha a los factores que influyen
en el comportamiento del produc-
to; entre ellas se encuentran tanto
las prácticas precosecha como las
poscosecha.

La "poscosecha preventiva"
debe conocer cuál ha sido el am-
biente poscosecha, el comporta-
miento varietal, el estado de ma-
durez a la cosecha, las prácticas
poscosecha (manejo del frío, etc.),
cómo influyen los sistemas de en-
vasado, el ambiente de conserva-

• La "poscosecha preventiva" debe conocer
cuál ha sido el ambiente poscosecha,
el comportamiento varietal, el estado
de madurez a la cosecha, las prácticas
poscosecha (manejo del frío, etc.)
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El número de
asistentes a estas
jornadas fue
muy elevado.

ción...; y pasan por el monitoreo
de la vida útil y valorar la inocui-
dad del producto. A ellos se suman
"otros requerimientos no biológi-
cos crecientes" (como son locali-
dad, trazabilidad, seguridad, seg-
mentación, sustentabilidad, etc.).
Entre los factores precosecha men-
ciona el ejemplo de tomates culti

vados bajo sombra o al sol, que
tienen sensibilidades diferentes a
daños por frío (los de sombra son
menos sensibles); también es esta
especie un ejemplo de la influencia
del estado de madurez en relación
a su sensibilidad a manifestar da-
ños por frío (ej., los tomates, cuan-
to más verdes, mayor sensibilidad
a daños por frío), o la manifesta-
ción de daños por sobre madurez,
como es el caso del pardeamiento
de las alcachofas. El tema varietal
es una baza con un potencial por

explotar; desde la obtención de va-
riedades adaptadas a su utilización
en IV gama (melones con cavidad
seminal reducida, a favor de espe-
sor de la carne; pulpas que no se
oxiden, etc.). La investigación va-
rietal ha dado lugar a numerosos
ejemplos de "extensión de línea",
es decir, a nuevos usos para una
misma especie.

Krarup mencionó estudios de
su grupo en que "descubrieron"
muy buen comportamiento posco-
secha en melones comerciales, he-
cho que desconocían los propios
obtentores. La insensibilidad a su-
frir daños por frío permite que es-
tas variedades se envíen junto con
otras capaces de soportar tempera-
turas de 0 o 1°C y a la vez permite
que el producto se beneficie del
efecto ralentizador del metabolis-
mo propio y de los eventuales pa-
tógenos que tiene el frío.

El tipo de envasado puede in-
ducir daños como son los provoca-

• "El mercado global requiere refinamiento
constante de tecnologías y prácticas de
poscosecha"; esto pasa por adecuar las
prácticas poscosecha a los factores que
influyen en el comportamiento del producto"
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dos por altos niveles de anhídrido
carbónico; un ejemplo de ello es
el ennegrecimiento de las hojas
interiores de las alcachofas que
ocurre cuando se las envasa en
plásticos con poca superficie de
intercambio gaseoso. El monitoreo
de la vida remanente es una herra-
mienta de utilidad creciente para
que los productos que cumplan los
requisitos crecientes de calidad vi-
sual y composicional. La ciencia y
tecnología básicas están disponi-
bles para que en el futuro se pue-
dan implementar técnicas más re-
finadas para el mantenimiento de
una mayor calidad.

El ponente acabó su diserta-
ción con la pregunta de "cómo pa-
samos de esto" (vista de producto
a granel y de mal aspecto) "a esto"
(vista de producto preenvasado y
de buen aspecto). La respuesta que
dio es: "mayor conocimiento
(know-how)".

Expositores
Una serie de empresas expu-

sieron en el hall que daba paso al
salón donde tuvieron lugar las
conferencias. Entre ellas, Prodol,
la empresa argentina fabricante de
maquinaria para almacenes de
confección (packinghouse); Wen-
co, firma chilena fabricante de ca-
jas y bins (palots) de plástico que
también opera en el mercado in-
ternacional; ABG, fabricante tam-
bién de cajas de plástico relativa

mente nuevo que tiene una intere-
sante oferta en cajas de plástico de
un solo uso, plegables, que están
teniendo una muy buena acogida
entre los productores de ajo de
Mendoza.

Otros expositores fueron
Smurfit Kappa, cajas de cartón, y
también con oferta de envases de
este material. Microcorr e Inpaco.
Esta última distribuyó útiles revis-
teros entre los asistentes; Termet,
fabricante de cámaras frigoríficas
y otras instalaciones y equipos
vinculados a la refrigeración y a
los procesos termodinámicos; Ter-
mometría Argentina, dedicada a
los instrumentos de medición en
campo y en poscosecha: la asegu-
radora Coface Argentina y el Ban-
co de Galicia en Mendoza.

Entre las charlas de las em-
presas expositoras, en la de Puerto
de Bahía Blanca, se comentó que
todos los años realizan un semina-
rio para capacitar en la cadena de
frío en que se instruye a los chófe-
res sobre la importancia determi-
nante del manejo de la temperatu-
ra en la vida poscosecha de las
frutas y hortalizas que transportan.

Más información sobre el
sello argentino de calidad en
www.alimentosargentinos.gov.ar

Para más información sobre las
Jornadas, www.promendoza.com/
jornadas y www.idr.org.ar

Web del programa Chile
Innova: www.innovacion.cl .
Página web del departamento de
la Universidad de Wageningen,
que se ocupa de envasado,
transporte y logística:
www.agrotechnologyandfood.wur.n1

Envases de microcorrugado de
Microcorr, microcorr@microcorr.
com.ar.

Mendozacherries, www.
mendozacherries.com

Termet, www.termetsa.com

Inpaco, www.inpaco.com

Krarup, C., W. J. Lipton, J. Toledo.
1987. Primer curso internacional de
postcosecha de hortalizas. Asaho-
Inta-CMCBA, B. Aires, Argentina,
430 p. ckrarup@uc.cl .

Wenco, www.wenco.com.ar

ABG, abcomercial@speedy.com.ar

Coface, aseguradora, www.coface.
com.ar

Promoción de la Calidad,
Argentina, en la página web
www.alimentosargentinos.gov.ar

Sobre producción de
Mendoza, Promendoza,
www.promendoza.com

Sobre la horticultura y fruticultura
argentinas, en general, IDA, www.
idr.org.ar ; Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos,
www.sagpya.gov.ar

Sobre Global GAP, www.globalgap.
org ; sobre Global Gap en Chile,
www.chilegap.com

Sobre la fruticultura en Chile,
FDF, Fundación para el Desarrollo
Frutícola, www.fdf.c1

Asociación de Productores de
Mango del Valle del Alto Piura,
www.apromalpi.org.pe

En la imagen
de la izquierda,
Roberto Lopresti.

El representante
de Iceberg Agrícola
explicó el trabajo
realizado en
zapallo Anco
para desarrollar
especificaciones
de calidad.

El monitoreo de la vida remanente es una
herramienta de utilidad creciente para que
los productos que cumplan los requisitos
crecientes de calidad visual y composicional.
La ciencia y tecnología básicas están
disponibles para que en el futuro se puedan
implementar técnicas más refinadas para el
mantenimiento de una mayor calidad


