
Seauridad alimentaria
El presente artículo

se centra en el

contexto de los

Principios

Generales de

Legislación

Alimentaria (PGLA)

desarrollados en el

Reglamento (CE) ri

178/2002, en

algunos de sus

elementos clave y

en las

consecuencias para

la ganadería, en

particular su

conexión con la

responsabilidad

respecto al

producto.
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Principios Generales
de Legislación
Alimentaria

Pocas veces un nuevo texto le-
gal ha atraído tanta atención
como los Principios Genera-
les de Legislación Alimenta-
ria (PGLA) desarrollados en
el Reglamento (CE) n°
178/2002. La mayoría de las
normas se aplican ya desde
2005, pero se prevé un
periodo de transición para la
adaptación en los Estados
Miembros que finaliza en
2007. Por ello, puede ser ade-
cuado enfocar este artículo en
su contexto, en algunos de sus
elementos clave y en las con-
secuencias para la ganadería,
en particular su conexión con
la responsabilidad respecto al
producto.

La introducción de los
PGLA debe de ser conside-
rada como el mayor paso en la
reforma de la legislación ali-
mentaria europea. Durante
los años 80 y 90 una sucesión
de escándalos en la cadena ali-
mentaria, como la intoxica-
ción por aceite de colza desna-
turalizado en España, la
enfermedad de las "vacas lo-
cas" que se extendió a nivel
mundial, o los piensos conta-
minados con dioxinas en Bél-
gica, entre otras, dejaron en
evidencia las carencias del sis-
tema y originaron una pro-
funda desconfianza de los con-
sumidores en los alimentos y
en su producción. La Figura 1
muestra la evolución de la
atención mediática hacia te-
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mas relacionados con la segu-
ridad alimentaria.

Estos acontecimientos ori-
ginaron un cambio de rumbo
en la política de protección de
los consumidores y de la segu-
ridad alimentaria. Ya a finales
de los años 90 se propuso un
nuevo marco jurídico conte-
nido en el llamado "Libro
Verde sobre los Principios
Generales de Legislación Ali-
mentaria", pero el comienzo
efectivo de la reforma tuvo
lugar en el año 2000. Fue en
este año cuando la recién cre-
ada Dirección General de
Sanidad y Protección de los
Consumidores (DG SAN-
CO), supervisada por el Comi-
sario D. Byrne, publicó el
"Libro Blanco sobre Seguri-

dad Alimentaria" un plan con
más de 80 acciones indepen-
dientes, para garantizar un
alto grado de seguridad ali-
mentaria que cubren la totali-
dad de la cadena alimentaria,
incluidas la producción prima-
ria, la producción de piensos,
el procesado de alimentos, el
almacenamiento, el trans-
porte y la venta al por menor.
Bajo el lema "De la granja a la
mesa", en esta publicación,
además de la mejora del
marco jurídico se incluyen
otras tres medidas para coor-
dinar e integrar la seguridad
alimentaria: la creación una
Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria, la armoniza-
ción de sistemas de control a
nivel nacional y el diálogo con



Evoludon dN numero de erticulos relaclonadoe eon Is sspurldad allrmntarla an dMerenfee
palodkoa y ravlatas NentHlue dsl mundo.

ENERO-ABRR. Z001
t wo Fiebn aRou

Vacee lona
T.oao Crsaelon EFSA

Aceke de oru^o Dsanaturallzado
i.soo Pnte porclne d

0 i.roe

I^
ŝ I300
a

1.000
^R' A

MARZO^IAYO 2003
BSE
GNpe dd popo
OMG

,^

ENERO*1ARZ0 2004
BSE
Grlpe del potlo
OMG

e , ,

^F^ ^s^^ Ap e^ ŭ^.^1^pM1 ^^M1i^.f''^áp^ c^^a^a a' .i^ ,^^> +' a^
YES

UTAL REVIf IAti ^ IkNIIFD AS

TOTAL PERWDI^OS

los consumidores y otras par- Figura 1. Art(c•nlr^s relaE•ionados c•on
tes interesadas ( Figura 2). la segnridad aGmenlaria aparec•idos

Un nuevo marco legal

Los PGLA son considera-
dos el resultado y también la
continuación de la base legal
establecida en las acciones del
Libro Blanco. Son una norma
de carácter horizontal, cuyo
objetivo es establecer un
marco legal que asegure un
enfoque coherente en el desa-
rrollo de la nueva legislación
para piensos y alimentos. AI
mismo tiempo provee del
marco legal para aquellas
áreas no cubiertas por normas
específicas armonizadas,
dónde el funcionamiento del
mercado intracomunitario se
asegura mediante el principio
de reconocimiento mutuo.
Básicamente, sienta las defini-
ciones, los principios y las obli-
gaciones para todas las etapas
de la producción y distribu-
ción de piensos y alimentos,
establece la Autoridad Euro-
pea de Seguridad alimentaria
y el Sistema de Alerta Rápida
para piensos y alimentos.

Además de proveer de cier-
tas definiciones de importan-
cia, las consecuencias directas
para los productores, incluidos
los ganaderos, tienen que ver
con las responsabilidades, la
trazabilidad, la retirada del
mercado y la notificación a las
autoridades competentes.

Por primera vez, se ha defi-
nido qué es un alimento "peli-
groso" al detalle. En principio,
todo alimento perjudicial para
la salud o no apto para el con-
sumo humano, y todo pienso
con un efecto adverso en la

en diferentes periódicos de varioa paí-

ses (Fspaña, Holanda, Reino Unido,

EEUU, Canadá, Japón y Chilrl y en
varia^ publicacioneti E•ientificas

(Feetllnfu, h'ood PruduE•tiun Daily,
Science, PuI1Mrd)

salud humana o de los anima-
les debe ser considerado peli-
groso. Esta definición se debe
situar bajo ciertos contextos
como son "las condiciones de
normales utilización" o "el
uso al que esté destinado".
Asimismo, cuando un ali-
mento o un pienso es peli-
groso, se considera que todo el
lote o remesa al que pertenece
no cumple la obligación de
inocuidad.

En lo que respecta a las nor-
mas sobre responsabilidades,
el Reglamento apunta que la
responsabilidad primaria
reside en el explotador de la
empresa para todas las etapas
que estén bajo su control, es
decir, un ganadero es respon-

Los PG LA
son considerados
el resultado y
también la
continuación de la
base legal
establecida en las
acciones del
Libro Blanco

sable de todo lo que ocurra en Figura`l. Unodelusprinc`1pale,sUb^e-

su explotación.

Trazabilidad

Este Reglamento contiene
también disposiciones genera-
les relativas a la trazabilidad.
Los alimentos, piensos, anima-
les destinados al consumo
humano y cualquier otra sus-
tancia destinada a ser incorpo-
rada en un alimento o un
pienso, o con probabilidad de
serlo debe de ser "localizable"
en todas las etapas de produc-
ción, procesado y distribución.
Cada explotador de la
empresa alimentaria, inclui-
dos los ganaderos, tiene la
obligación de identificar el
eslabón anterior y el posterior
de la cadena ("un paso ade-
lante, un paso atrás"). Como
resultado, el nombre y direc-
ción del proveedor y del
cliente, la naturaleza del pro-
ducto y la fecha de la transac-
ción o de la entrega debe de ser
puesta a disposición de las
autoridades cuando éstas así lo
requieran. Aunque no existe la
obligación legal de establecer
un vínculo entre los productos
que nos suministran y los pro-
ductos que nosotros suminis-
tramos -trazabilidad interna-,
la capacidad de hacer esto
puede contribuir a una reti-
rada del mercado más especí-
fica y precisa en caso de inci-
dencia. Tampoco existe la
obligación legal de establecer

tivos del Libro Blanco e5 fumentar la
confianza dE^ Io5 E•on^umidore5 a tra-

vF, de la información.

mundoganadero 35



^ n^.,.^^ ^ŝ 14237 000153 ^^
N^olontl ^ t--- DIpNe d^ oonfrol ^

I
Cód3pe Ae ^my^^u

Códipo EAN•13 d^Mfiwle

Figura 4. La trazabilidad debe de
ser uno de los pilares básicos de

los sistemas de calidad de las

empresas, para garantizarla segu-

ridad alimentaria y el suministro

de alimentos
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Figura 3. Existen diferentes mecanis-

mos para rastrear el origen de lus pro-

ductos, desde los crotales de identif'i-

cación de los animales hasta los

códigos de barras.

un sistema electrónico de tra-
zabilidad. En general los regis-
tros deben de mantenerse
durante cinco años a excep-
ción de los productos con una
vida útil muy corta. Para estos
productos los registros deben
mantenerse sólo durante seis
meses. Así un ganadero
deberá conservar los registros
de las entregas de pienso
durante cinco años y los de las
entregas de sus productos
durante al menos 6 meses. No
obstante, si tenemos en cuenta
que el ganadero será responsa-
ble de sus actividades durante
mucho más tiempo, es reco-
mendable mantener los regis-
tros durante un periodo más
largo. La trazabilidad en sí
misma no hace a los alimentos

seguros. Se trata de una herra-
mienta de gestión del riesgo
que sirve de ayuda a la hora de
atajar un problema de seguri-
dad alimentaria (Figura 3).

Retirada del mercado

Si un operador considera o
tiene razones para pensar que
un producto no cumple los
requisitos de seguridad ali-
mentaria, debe iniciar los pro-
cedimientos necesarios para
retirar el producto del mer-
cado y debe informar a las
autoridades inmediatamente.
Si existe la posibilidad de que
el producto haya llegado a los
consumidores, entonces, el
operador deberá informarlos
de manera precisa del motivo
de dicha retirada y si fuera
necesario recuperará los pro-
ductos que les haya suminis-
trado. Estas normas generales
están descritas en los PGLA y
explicadas en detalle en las
guías de aplicación editadas
por la Comisión Europea. Sin
embargo, en la práctica es
complicado decidir cuándo,
cómo y qué hacer; un criterio
importante a tener en cuenta
es sí el producto ya no está
bajo el control inmediato 0
directo del operador, en esta
situación siempre se requiere
una acción. Mientras que para
los productos alimenticios "no

seguros" las autoridades pue-
den buscar otro destino tras la
retirada, para los piensos el
único destino posible es la des-
trucción, a no ser que la autori-
dad acepte otra solución.

Responsabilidad civil

Aunque los PGLA no
cubren la responsabilidad
civil, si están indirectamente
ligados a ella. La clarificación
de las responsabilidades y la
definición precisa de producto
"peligroso", hace más fácil
determinar quien es el opera-
dor responsable en caso de
reclamación. Igualmente, la
trazabilidad conduce a una
cadena alimentaria más trans-
parente, ayudando a identifi-
car la fuente real del problema
y a establecer el vínculo causal
entre el daño sufrido por
alguien y el operador respon-
sable del producto defectuoso
o peligroso. Este vínculo es
crucial en la Directiva
85/374/CEE sobre responsa-
bilidades por los daños causa-
dos por productos defectuo-
sos. En otras palabras, la
posibilidad verse afectado por
reclamaciones puede incre-
mentarse por los PGLA. De
momento, la jurisprudencia en
este asunto es limitada, pero
pronto el vínculo entre los
PGLA y la responsabilidad
civil se volverá más claro.

Conclusión

En resumen, los PGLA
pueden considerarse la nueva
base legal para toda la legisla-
ción de los productos alimen-
ticios y de los piensos. Su obje-
tivo es asegurar el mayor nivel
de seguridad alimentaria y
reestablecer la confianza de
los consumidores, sus requisi-
tos colocan en una posición
más oficial a los sistemas de
aseguramiento de la calidad.
Por último, pero no menos
importante, los PGLA pue-
den tener un impacto en la res-
ponsabilidad civil al incre-
mentar la posibilidad de
determinar quién es el opera-
dor responsable en caso de
incidente.

Las referencias bibliográficas se encuen-

tran en poder de la redacción a disposi-

ción de los lectores interesados.


