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Este mes entra en vigor la obligatoriedad
de imp/emenfar en las empresas

agroalimentarias un sistema que permita
reconstruir el camino de /os ingredientes
utilizados en la obtención y/o elaboración
de alimentos, desde el campo o la granja

hasta, al menos, e/ punto de venta.

Este informe hace una valoración de /a
legislación al respecto y de la conveniencia

o no de establecer un sistema de control
por parte de las Administraciones Públicas

sobre la materia, así como sus beneficios
tanto a nive/ privado como público.
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^Qué es la trazabilidad?
Parerería scr una pre`^unta

supertlua, dado yue la respuesta
parece intuitiva - existen el traza-
do de una línea, las bal.^s trazado-
ras para corregir la puntería -, y
además, desde yue a la UE ha
anunciado yue yuiere saber de

Economía
de la trazabilidad

dcínde vienen y a dónde van I^^s
alimentos, hen^os escuchado unas
cuuntas conferencias ^obre el

tema. Pero es de rigor repetir al-
guna idea sobre este x^unto.

EI c^nocido urtículci I S del
reglamento 17n/2002 del Parlamen-
to Europeo y del Consej^^ de Mi-

MIGUEL MN:RINO PACHECO

^lnnrrirrn(^'ediltn.e.^^

nistros del 28 de enero de 2002,
cn su artículo l, c^^mienza hablan-
do de traxabilidad dándol<< por
sentada, ^^ale decir, sin definirla.

De los siguiente^ artículos 2

^^ 3 se pueden extraer algunas
ideus: "los explotadores de empre-
sas alimentarias (...) debertín po-
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der identificar a cualyuier persona

que les haya suminish•ado (...)
cualquier sustancia destinada a ser
incorporada en un alimento". A

párrafo siguiente - después de una
repetici<ín prescindible, al menos
en la versión castellana, yue deja
mucho yue desear -: "los explota-
dores de empresas alimentarias y
de de picn^os deherán poner en
práctica ^istemas y proredimien-
tos para identificar a las empresas
a las yue hayan sumini^trado su^
productos". En fin, que yuien sea
respontiable en una empresa ali-
ment^criu o de pienso dehe poder

identificar a la "persona° yue le ha
suminitiU-ado cualquier elemento
yue ponga en ese alirnento o pien-

so, y a la "empresa° a la que haya
suministrado esos productos. EI
por yu^ hacia arriba o atiás hay yue
identiticar "personas" y hacia aba-
jo o tidelante hay que identificar
"empresas", no se aclara en el texto.

En base a la intuición - y
aunyue la palabra °trarabilidad"
no existe en len^ua castellanu.
sino yue es un anglicismo fla^ran-
te -, se puede establecer que la in-
tención del legislador es obligar a
los operadores de la industria ali-
mentaria a implantar un sistema
que permita reconstruir el camino
de los ingredientes utilizados en
la obtención y/o elaboración de
alimentos, desde la empresa agra-
ria productora hasta, por lo me-
nos, el punto de venta.

Esto reyuiere la implantación
de: a) un sistema de etiquetado a
los efectos de identitirar produc-
tos o lotes y b) un sistema parale-
lo de registro que permita recons-
truir e^e camino de forma fidedig-
na y sin lagunas. Se considera
m3s propio hablar de "sistemas de

trazabilidad" que de °trazabilidad"
a secas, definiendo aquéllos como
sistemas de registros destinados a

seguir el tlujo de productos o atri-
hutos de productos a través del
proceso de produccicín y/o la ca-
dena de suministro.

La °trazabilidad" reposa so-
bre cuatro principios básicos: ( I)
identificación de los productos,
lotes y unidade^ logísticas. (2) re-
^istro de todos los eslabones suce-
sivos en la cadena de suminish•o
(^) regisu-o de infonnacicín rele-

vante a ser trazada a lo lar^o de
esa cadena y(4) suministro al si-
^uiente participante de la cadena
de toda la informacibn necesaria
para dar continuidad al proceso.

El artículo número 19 extien-
de el problema de la "trazabili-
dad" más allá del punto final de
venta, ordenando en su párrafo se-
^_undo al "explotador de la empre-
sa alimentaria de venta al por me-
nor ...etc ...procederá ...a la reti-
rada de los productos que no se
ajusten a los requisitos de seguri-
dad y contribuirá a la inocuid^td
de este alimento comunicando la
int<irmación pertinente..."; en fin:
yue el minorista está car^ado con

C POSCOSECHA

n Un buen sistema de trazabilidad requiere
la implantación de un sistema de etiquetado
para identificar productos o lotes
y un sistema paralelo de registro
que permita reconstruir el recorrido
logístico de f^,^rma fidedigna y sin lagunas

la obligarión dc retirar cl produr-
lo def•cctuoso untt vez vendido, lo
yue añade un^c dimensicín insospe-
chada al problenw.

La intencicín del legislador
es que cl universo de aplicaci6n
de la truzabilidad alimentaria en
Europa no deje resyuicios. Su
profundidad es total, cs decir, se
debe aplicar desde la uhtencicín
del alimen[u h,tsta la gcíndola del
supermcrcado. y más allá, si cahc.
Los "alimentos" se definen en el
artículo 2 del ritado reglamento
de manera exhau^tiva, incluyén-
dose agua y goma de mascar. Los
piensos y sus ingredicnte^, vuel-
ven n e^cena en el artículo 18 co-
mo elementos a ser trarados ohli-
gatoriamente.

De acuerdo con el aho^ado
David Sanr, en presentaricín reali-
zada en el t[I Seminario de Segu-
ridad Alimentaria de Aecoc, reali-
rado en Madrid rerie^ntemente, I^ts
empresas alimentaria^ yue a partir
del 1 de enero de 2005 no dispon-
gan de un sistema de trazahilidad
operativo se enrontrarín en una
situaci<ín de ries^^o prn• incumpli-
miento de la normativa aplicable.

Serán susceptibles de tiancio-
nes administrativas, medidas cau-
telares y de Ser tiancionadas por
infracci<ín ^^rave. No obslante, se-
ñala Sanz, puede haher en los pri-
meros meses cierta flexihilidad y
una reaccibn equilihrada frente a
situariones de inf^raccicín, pero no
actuur de acuerdo cun la legisla-
ción ^upone un importante rie^go
comerrial y jurídico.

De acuerdo con la Ley auto-
n^mica catalana 14/?003, cma in-
fracricín ^^rave en esta ^írea puede
acarrear multas de hasta (,0.0O0
euro^ y hasta cl quíntuplo del va-
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n Los sistemas de trazabilidad se caracterizan
por su amplitud, o cantidad de información
yue registran; penetración, hasta qué punto
de la cadena Ilega; y precisión, o grado
de seguridad con que el sistema puede
localizar los movimientos del producto

lor de Itc mercadería en infrac-
ción, rierre tempc^ral de lu empre-
sa de hasta un ario y dene^zacicín.
cancelaridn c^ supresión de crédi-
tos y ^cyudas c^ficiales.

^Vale la pena
la trazabilidad?

Numercisas industria^ en Eu-
rcip^r y EE.UU. han desarrollado
de ti^rma espunt^ínea una pran ca-
p^rcid^cd para traztu• la prc^cedencitc
de sus in^^redientes v el destino de

sus pnrductcis. prex^iamente y sin
necesidad de exigenciati estatales.
Algunus de estcis sistemas surgi-
dos de la propia iniciativa de las
empresas son muy ^^profundos° o
"penetrante^", siguiendci el recc^-
rridc^ del producto desde la gón-
dol^c del supermercado h.rst.c las
entrañas de la finca agraria,
mientras otros se extienden has-
ta un punto clave del proceso de
produccicín.

Algunos scin muy precisos.
siguiendo la pi^ta del product^
inclu^o hasta la parcel.r donde
vio la luz, micnh-as otros sólo
identifican una amplitc región dc
procedencia. Algunos sistemas de
"trazabilidad" rerogen y per^i-
guen informacidn sobre un ^ran
númeru de atributc^s. mientras yue
otrc^s se c^cupan de unos pocus.

Hare al^zún tiempo, espolea-
dos pcir problemas surgidos por la
venta cle alimentos no aptos para
a^nsumo. políticos y ^rdministra-
dc^res comenzaron a considerar el
hacer obligaturius estos sistemas
de ccmtrol; prec^cupaciones simila-
res tcnían t^cmbién los pruducto-
re^, fabricantes y comerciantes de

alimcntc^s. yue habían establecidc^
norrnas por propia inicitrtivtc.

La pregunta es, nc^ <^bstante,

tii el desarrollo de
estati iniciativas
privadas cubren
re^clmente la de-

manda s<^cial, si
^ está realmentc justifi-

cada la intervenriún esta-
tal para cubrir déficits de

°trarabilidad" y, por últimu, qué
costc^s .rsume la suciedad para im-

plantar y mantener e^tcis pnicedi-
mientc^s.

Características de los
sistemas de trazabilidad

Los sistcma^ de trazabilidad
sc caracterizan por su amplitud.
penetrrción y precisi6n. La ampli-
tud describe la c^cntidad de infor-
macicín yue el sistema regisU^a.
Hay infinidad de cosati yue nos
^^ustaría saber scibre I<^s aliment<^s
quc ccnnem^s pero. a medida yuc
aumentaa la cantidad de inform.c-

.

ción, lo^ cotitos aumentan expo-
nencialmente.

La penetracicín describe cuán
lejo^, h^ccia arriha o haria abajo
en el pruceso, registra el ^tiistema.
En muchos catios. sblo vale la
pena extender I^r trazabilidad hast^t
el últimu puntu de contrcil en el
cual se haya establecido I.r ralidad
o la se^uridad del prciducto.

Por ejemplc^, si lo yue se está
conu•c^lando es la presencia de un
pat^genu, basta con seguir el pro-
ceso hasta el punto en quc ^e ha

aplicadu el pnicedimientc^ de eli-
rninación del mismo; más allá, es
indiferente si el germen e^t^cba o
no presente, dado yue lo yue se
dehe ccimprob^cr es si ha sido o no
eliminado en ese paso cl^rve.

La precisión retleja el grado
de se^^uridad cc^n el que el sistemu
puede I<icalizar lus movimientos o
características del productc^. Viene
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Isamargen: de la plantación
a la recolección

Calidad, trazabilidad y costes de producción,
en una solución infor^nática

La empresa Isagri - Informática y Servicios para el Sector
Agropecuario, presenta Isamargen un instrumento de bolsillo
yue permite introducir datos de manera rápida y a pie de
cumpo, con el consiguiente ahorro de tiempo, y almacenar
los datos históricos de una finca, con una fácíl interpretación
de los resultados

Se trata de una solución informática que permite crear
una ficha de trazabilidad de cultivo, así como hacer un segui-
miento técnico de las fincas y de la mano de obra. Isamargen
permite además Ilevar a cabo una ccímoda y segura gestión
del almacén y conocer los costes y duración de cada tarea.
Sus funciones se describen a continuación:

- Trazabilidad y calidad: Permite obtener listados yue fa-
cilitan las obligaciones administrativas del sector, así como
obtener histcíricos de los conteos realizados para plagas y
justificar sus tratamientos. También permite conocer el histó-
rico de productos fitosanitarios y fertilizantes utilizados para
jus[ificar su calidad.

- Costes de producción: lsamargen ofrece la posibilidad
de obtener listados para analizar las fincas, parcelas o varie-
dades más rentables y para conocer los costes de cada una de
las labores o tareas realizadas en cada finca, parcela o varie-
dad. También ofrece listados de precios de cada proveedor.

- Carrogrufío: Isamargen permite visualizar la ubicacicín
de cada finca, parcela o variedad para facilitar el manejo, y
obtener el cálculo automático del número de árboles para op-
timización de la plantacicín.

dctrrminada pcrr la unida^ o lotc
yuc ^c está unalii^ando y la tasa clc

crrur yue se considere acept,thle. La
unidad dc análisis (c<mtencdor, ca-

micín, palctt) representa la mínima
cantidad ct volunten yue sc puedc

luculizar. Sistemas yue utilizan uni-
dades grandes tienen poca precisiún
aislanclc^ prohlcntas dc seguridad ci
calidad. l,cis yur ntanejan lotc^
peyucrios tienen mayor precisión.

Amplitud, penctraciún y prc-
cisicín dc un sistema de U^azahili-
clad varían según los cthjetivos clel
^i^tema y. en el casct de sistemas
privados, de los cctn^espondientcs
costcts y hcncficicts yue suponcn.
En ausencia de ctbligacicmes Icga-
Ies, los a^^cntes privados recogen
informaciones sctbre un ah-ihutct y
sigucn ur rerorridc^ a U^avés de la
cadcna dc suntinistrc^ sólct si los
hencticioti yuc cl pr<ucso arruja tiu-
pcran los rctstcr^ti yue origina. Esta

e^ la base yue define la efiriencia
de sistem^ts de Uazahilidad priva-
dc^s, o de rualquicr otro sistctna ct
procesct, dicho sea de paso.

Beneficios privados de los
sistemas de trazabilidad

Las empresas privada^ tienen
U^es incenti^o^ lrtra est,tblecer sis-
tenuts de trazahilidad: mejctrar la

n I,as empresas tienen tres incentivos
para establecer sistemas de trazabilidad:
me,jorar la gestión de la cadena de
suministro, facilitar la localización de
los productos y diferenciar alimentos con
características muy sutiles o indetectables

C POSCOSECHA

^^csticín dc la cadena dr suminis-
trc^, t^tcilitar la localiraricín clr los
pniducto^ cn aras de ^u scguriclad
^^ calidad. y diferenriar rn cl mer-
cado alirnentos rctn cara^•tcrí^tiras
muy sutilcs o inclct^ctahlcs.

EI disponer de inl^cn-marión
scihre catla prctdurto, desde la pro-
durcibn hasta su vcnta. cs dc gran
importunria para la gc^^ticín efi-
ciente de una raclcnu dc suminis-
U^u. En la industria alimcnt^u^ia en
general, y en la hctrtírula en parti-
cular. dunclc los m,ír^^cncs dc ^^a-
nancia son muy csU^enc^ts, la ca-
paridacl de reducir custc^s de des-
plazamicntcr clc productc^, nlntacc-
n^tmiemo y runu^c^l marca a mcnu-
dct la diferettri,t enU^e el ^xitct o el
frarax^ cn la artividad rermcrrial.
Se trata de encc^ntrar la furnta m^ís
eficicn[e de producir, emhalar.
numtar. almaccnar y cli^trihuir los
pruductos. Existc c^^idrncia dc
yue Icrs si`trmas rlc U•aiahilidacl
pcrmitcn tambi^n conU^olar Ic^s
cc^stos finanrieru^ dc mantrnrr
im^entaricts, cn la medida yue haj^t
el volumen de étitus en relacicín al
vc^lumcn total dc vcntas.

Estos sistcnr,tti son esenciales
para la seguridad alintcntaria V los
amtroles de calidacl, yn yue ayu-
dan a aislar cl c^rigcn c impurtan-
cia de prohlemas cn estas .íreas.
Las empresas tiencn un fuertc in-
ccntivct en intrc^^lurir este tipct de
rcmU-ctlcs, pucs minimi^ian prohle-
mas de mala prensa. respcrosahili-
dad civil y costcts de recct^^ida de
pmductos estrctpeadcts.

EI advenimirntct dc tarjctas dc
fidelizaci6n emitidas por Icts mi-
noristas pennite. por ejemplc^, iden-
tifirar pctr numbre y apcllido a los
clientes yue han adyuiridct un pro-
clurto en malas rctndirictnes, y ad-
vcrtirles a tiempo.

Lc^s heneficios arr<tjadc^s por
una trazabilidad precisa xe incrc-
mcntan cn la mcdida cn yur la
probabilid,td y los cctslos clc t^allos
en la calidad o segurida^ son ma-
yctres. La prohahilidacl dc cstus
fnllos clitiere enh•r indu^trias, cla-
do yue algunos prctductcts son más
perecederus yuc utru^, y los rcts-
tos tanthién, pues cl v,tlor dc los
productus y de la reputaricín de
las firmas tamhién varía (^,reruer-
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Factores que afectan los costos y beneficios de la trazabilidad

MAYORES BENEFICIOS MAYORES COSTOS
Aumenta la coordinación en la cadena de suministro EI control de gran número de atributos incrementa los costos

Mayores mercados permiten aprovechar mejor Mayor penetración y gran número de transacciones

la comercialización de características no evidentes encarecen también el proceso

y los beneficios de la calidad y seguridad __ _
Mayor valor del producto incrementa el beneficio Más precisión y lotes más pequeños,

de la calidad y seguridad son más costosos de trazar

Probabilidad mayor de fallos en calidad o seguridad Transformaciones industriales más drásticas del producto

más ventaja de reducir la frecuencia de los mismos. incermentan la complejidad del sistema de trazabilidad

Grandes penalizaciones por fallos en seguridad/calidad La necesidad de modificar los sistemas contables

(pérdidas de mercado, gastos legales o multas) y de control de la empresa dan como resultado

incrementan el beneficio de reducir la probabilidad costos iniciales más elevados

de estos sucesos.
Atributos no evidentes muy valorados por el mercado EI número de operaciones para preservar la identidad

permiten obtener mayores beneficios de los lotes incide sobre los costos
A mayor dificultad tecnica del seguimiento, mayores costos

da Ud el caso de la contaminación
del agua mineral "Perrier"''. Un de-
sastre que terminó con la marca).

Por supuesto. aquí también
juegan un papel las sanciones a
las empresas responsables de acci-
dentes en la cadena alimentaria.
pues eso eleva los costos de un fa-
llo y estimula la introducción de
tiistemas de control por parte de
los agentes privados.

Otro beneficio evidente de
saber de dónde vienen los produc-
tos o sus ingredientes es yue per-
mite a las empresas deslindar su
responsabilidad civil, si es que
pueden probar que el fallo no ha
ocurrido en sus plantas de produc-
ción. Los sistemas de trazabilidad
en sí mismos no mejoran la cali-
dad de los productos, claro está.
pero permiten comprobar si los
sistemas de seguridad operan co-
rrectamente.

La diferenciación de produc-
tos que poseen atributos no evi-
dentes considerados valiosos es
otra de los beneficios privados de
estos sistemas'. Murhos atributos
no son perceptibles• ni siyuiera
tras haber consumido el producto:
por ejemplo, el hecho de que una
margarina esté fabricada con maíz
no modificado genéticamente.

Estos atributos pueden ser de
contenido o de proceso. En el pri-
mer caso, la estructura del pro-

n Los costos de mantener registros aumentan
con un menor tamaño de los lotes y con la
severidad de los controles. La complejidad
del sistema de distribución también influye
sobre los costos: productos que sufren
muchas transformaciones generan

más información a manejar

' Un beneficio es
privado cuando puede
ser recogido por
quien ha realizado
la inversión para
obtenerlo. Es público
cuando los beneficios
retrovierten a la
sociedad en general.
En este último caso,
se requiere la
intervención estatal
para que la inversión
sea realizada, pues

el agente privado
no tiene medios
para recoger los
beneficios. Se
produce lo que se
denomina un fallo de
mercado, lo que a su
vez origina una
suministro del servicio
por debajo de las
necesidades sociales
(N. del A).

ducto está alterada, pero esta alte-
ración no es perceptible por los
sentidos. En el segundo, las dife-
rencias se refieren a las caracterís-
ticas del proceso productivo. La
trazabilidad es esencial para la
creación de mercados para estos
atributos no evidentes, y los bene-
ficios serán mayores en la medida
que estos atributos sean más valo-
rados por los consumidores.

Costos de la "trazabilidad"
Los costos de trazabilidad

son orioinados básicamente por
mantener los registros y la dife-
renciación de lotes de producto.
Muchas veces, los registros man-
tenidoti en la empresa para la con-
tabilidad son muy similares a lo
que se necesita para introducir
^istemas sencillos de trarabilidad-
registrando el escalón anterior y

el posterior de comercialización.
Pero sistemas más complicados
pueden ser realmente muy costo-
sos de implementar.

Los costos de diferenciación
son aquellos en los que se incurre

al mantener productos o conjuntos
de atributos separados unos de
otros. Esto se logra dividiendo el
flujo de producto en lotes u otras
unidades discretas definidas en
base a procesos o conjuntos de
atributos comunes. Si los requeri-
mientos de la trazabilidad permi-
ten adaptar sistemas de diferencia-
ción existentes, los costos de in-
troducirla serán bajos. La adapta-
ción es normalmente la solución
más barata. En una planta existen-

te, por ejemplo, se puede utilizar

la misma línea de confección en
momentos sucesivos con lotes di-
ferenteti. construir ]íneas paralelas
para productos a discriminar o• si

la demanda es grande, construir
plantas nuevas y tratar productos
diferenciudo en distintos sitios.

Los costos aumentan cuando
el sistema de separación genera
capacidad ociosa. como camiones
o almacenes ^ubutilizados. o si los
procedimientos requieren detener,
limpiar y reiniciar líneas de pro-
ducción o embalaje compleja^. Si
el mercado para el producto dife-
renciado es suficientemente gran-
de, es posible distribuir costos fi-
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AECOC
I[I Se ►ninario de

Seguridad Alimentaria

Aecoc ha celebrado en
Madrid el 11[ Seminario de
Seguridad Alimentaria, bajo el
signo de la inminente intro-
ducción de la trazabilidad
obligatoria para toda la cadena
ulimentaria.

EI tema de la gestión de
riesgos, tratado por José Igna-
cio Arranz, director ejecutivo de
la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria (Aesa) ha des-
pertado el interés de los pre-
sentes al plantear diversos
paradigmas en los yue se ba-
san las autoridades para esti-
mar la necesidad de su inter-
vencicín frente a peligros po-
tenciales.

Es[e ponente fue acompa-
ñado por Manuel Escolano,
director general de Salud Pú-
blica de la Generalitat Valen-
ciana.

Simón Madrid, ges[or de

Seguridad y Calidad de Kraft

Foods Ibérica, explica los pro-

blemas y soluciones a los que

hizo frente su empresa en el

momento de introducir un sis-

tema yue les permitiese satis-

facer las exigencias de la ad-

ministración europea.

Por su parte, David Sanz,
de Garrigues Abogados, pre-
sentó un interesante resumen
sobre las bases legales de la
trazabilidad alimentaria exigi-
da en España y en el resto de
Europa a partir de enero, así
como las consecuencias a las
que se exponen las empresas
atrasadas al respec[o.

La reunicín fue cerrada por
una ronda de discusión sobre
"Medios de comunicación e
industria alimentaria: ^,un con-
tlicto de intereses'?", en la cual
participaron representantes de
medios de comunicación, pe-
riodistas autónomos y jefes de
prensa de importantes indus-
trias alimentarias, bajo la mo-
deración de Nuria de Pedraza,
representante de Aecoc.

jos en una c^mtidad de producto
mayor y h^tjar lc^s costos medios
por unidad del mismo.

EI nivcl de prccisión también
afecttt a los costos, [^mto de dife-
renciación como de registro. Lc^s
costos de mantener registros se in-
crementan con un menor tamaño
de los lotes y con la severidad dc
los controlcs. La rc^mplejidad del
si^tema de distrihución t^imbi • n
influyc sobrc los costos: productos
que sufren mucha^ transformacio-
ne^ o cambian muchas veces de
manos camino dcl mercado ^ene-
ran un mayc^r número de informa-
ciones yue hay yue manejar.

Una dc las ti^rmas de bajar
estos costc^s es 1^^ intetrtcicín ver-
tical y los ^tcuerdos contr,tctualcs
entre proveedoreti y distrihuidores,
pue^ hajo este tipo de acuerdos es
m^ís f^ícil coordinar produccicín,
transportc, proces^imicnto y co-
mercializacicín.

David Sanz, Javier
Avendaño, José
Ignasio Arranz,
Raimundo Roberts
y Javier Meléndez,
durante su
participación
en el III Seminario
Aecoc sobre
Seguridad
Alimentaria.

Fallos de mercado
y reacción gubernamental

Las cmpresas ticncn un fucr-
te incenti^^c^ para utilir.ar la h^.vtt-
bilidad par,t gcncrar infc^rmacicín
sc^hre ^itributos deseahles pcru nc^
evidentes de los produclos. Pero no
ticnen intcrés en resalt^tr ah-ihutc^s
nc^^ativus. por lo rutil, una sc^luricín
estrictantente de ntercadci nc^ gene-
rir^í inform^ici6n sohre estos aspec-
tc^s. Por ellc^, la sc^^uridad alimcn-
taria requicre intcrvcncieín púhlica.

Ninguna empresa alimenta-
ria trata de difcrcnciar sus pr<i-
ducto^ pc^r "se^^uridud": esto pue-
dc dcbcrsc a yuc la pcisihlc conta-
minación cs tm prciblema compar-
tidu por tcidus, muy difícil dc ron-
u-c^lar. Lament^ihlcmcntc, ru^tlyuicr
empresa puede tener un pmblema,
prn- cuidadosa yue sea, con lc^ cual
nci tiene sentido usar este aspcrtc^
cc^mo argumentc^ para difcrcnciar^c
de productores menos cuidadoscis.
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Si el riesgo de expunerse a
dem^mdas y mala publicidad eti

muy altct, es preferihle mantenerse
en el anonimato. En esto^ casos.
cl mcrcado. artuandu por sí solo.

pruducc una cantidad de trazabili-
dad interior a la socialmente de-

seable. L<^s beneficio^ sociales que
,urgen de implantar la trazabili-

dad p^u-a la se^^uridad alimentaria
pueden tier muchc^ mayores yue
los privados, rc^n lo cual, librados
a sus propias fuerzas. los mercados

prllVel'rlln menOti de 10 neCetiarl0.
Los beneficios privadus su-

minisU^ados por la trazahilidad cn

el ca^o de la seguridad alimenta-
ria incluye la reduccibn de pérdi-
da potencial de mercados, costos
pc^r dcmandas, litigicfs y retirada

de productos: mientras que los be-
net^icios sociales incluyen unu lar-

^^a lista de costos e^^itados, como
^astox m ►dico^, menores pérdidas
de prc^ductividad por enfermeda-
des de origen alimentario, meno-
res costos por dolor y sufrimiento,

y costus pur muerte prematura.
También se incluyen en los

ahc^rrc^s sociales las pérdidas evi-
tada^ por empre^ati cuya produc-
cicín, en medio de tma crisi^ no ha

sido afectada, y yue han podido
^eguir trabajando normalmente. EI
sistema de U^azabilidad e^^it^t nci
tiólo Icis costoti privados, ^ino las
de todc^ el sector. O^ea. yue se
puede sup^ner yue los beneficios
^ociales son mucho mayores que
Ic^s privados• Ic^ que justifira la in-
tervencicín pública.

La nueva re^lamentación de

la UE responde a aspectciti como
la neresidad de ase^^ur^tr beneficios

sociales que seguramente superan
a los privados. sobre todc^ en el
área dc la sanidad púhlica. Así au-

menta masivamente la capacid^td
dc trazabilidad del sistema a^^roa-

limentario y la tra^^ahilidad c^bliga-
toria equilibrará, probablemente, un

importante d^Yicit social.

Posibilidades tecnológicas
En 197-1. un cbdi^o de barrati

pe^adc^ a un payuete de gcima de
ma^car fue esraneadci por primera
vcz pcir la cajera de un supenner-
cado n^irteamericano. Era la in-
vencicín de Uniform Code Council,

^
Penetración de la trazabilidad según atributos de interés

Atributos de interés

Procesado

Escalón productor

Mayorista/Minorista

Transporte

Almacenamiento

Conserva

Cultivo

Semilla

' Orqanismos Geneticamente
Motlificatlos

En 1974, un código
de barras pegado

a un paquete de
goma de mascar

fue escaneado por
primera vez por la

cajera de un
supermercado

norteamericano.
Hoy en día, es

habitual encontrar
estos códigos en

todo tipo de
productos en los
puntos de venta.

Descafeinado Comercio Salario Cultivado con Ausencia Seguridad
justo justo técnicas especiales de OGM' alimentaria

1 I

??

Penetración necesaria

or^_anización privada sin ^ínimo
de lucro que cstablece y promue-
ve estándares interindustriales para
la identificacicín de productoti. Era
la retipuetita a la necesidad sentida
pc+r mayoristas y minoristas de la
cadena alimentaria de acelerar el
pmceso de cobro en las cajas y dc
gestic^nar mejor lo^ inventarios.

Est<is códigos originales con-
tenían una serie de números retle-
jando el tipo de producto y el fa-
bricante (UPC-12) y luego una se-
rie de números asignudos por el
fabricante sobre el proceso pro-
ductivo y la distribucibn. Este có-
digo UPC-12 se extendió poste-
ricirmente a 14 cifras, Ilamándose

^$ • • f r HORTICULTURA
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GTIN c incluyendo detalles de in-
ter^s p,tra el comercio internacio-
nal. EI ^xitu del sisterna h^t Ileva-
do al dcsarrollo dcl EAN.UCC, un
suhtiidiario de UCC v EAN Inter-
national ( www.ean-int.or^^), orga-
nizacicín ruropea para el estahlcci-
micnto dc e,t^índares comerciales.

Se ha estahlerido un sistema
abierto e inte^radu yue estandari-
^ca y automtttiza sistemati de infor-
nutciún a lo I^trgo de la cadena de
suminisU•os. De esta forma. se au-
tomatiza el proceso de introducir
informacicín en los sistemas dc los
minoristas y, cuando se introdu-
ccn datos nucvos, é stos se trtsla-
dan en tiempo real a toda la red.
Así, cualyuicr p^trticipante de la
radena puede traztu^ insumos. pro-
duccibn c inventarios según tma
cantidad de atributoti.

EI u^o de etiyuetas electrcíni-
ca^ y dc un ,ititema de identifica-
cicín inaltímbrico ( RFID) está in-
truduciéndo^e en lo^ supennerra-
dos. Estos iden[ificadores electrcí-
nicos, funcionando cn loc^tles "in-
tcligentes", pcrmitirín revolucio-
nar la compra cotidiana, el proce-
sado de inventarios y los procesos
de trazado de mercaderías, al per-
mitir leer simult<íneamente todas
las etiyuetas electrcínicas pegadas
tt los productoti en el momento yue
el cliente cruce la puerta del su-
pcrmercado con su compra.

Las potiibilid.tde^ de control
y almaccnamiento de intormacicín
yue ofrecen estas tecnologías son
casi ilimitctdati. Ambas organiza-
ciones menrionadus anteriormente
etitcín ya facilitando a sus afili^tdos
cl uso dc lccnologí^^ RFID.

La trazabilidad
en Horticultura

F:I produclo fresco cs pruble-
tn.ítico dcbido a su perecibilidad.
Su calidad puede verse afectada
seriamente en un corto lapso de
tiempo, durante su transporte y/o
almacenamiento. Y si esto ocurre,
es necesario est^tblecer yuién es el
responsuhle.

Muchos minoristati exigen ac-
tualmcntc de sus proveedores la
garantía de yue cl producto yue
adyuieren cumple con una serie
dc reyuisitos, entre ellos de traza-

hilidad, y yue el cumplimiento de
estos reyuisito^ esté ^^arantizado
por un org^tnismo independiente.
L^t intervencicín de terceros como
auditores reduce la Ilamada "asime-
tría de la inti^rmacitín", yue surge
en U-ansacciones en las que los
atributos yuc tienen yue ver con

la .eguridad del producto no son

evidentes.
Los costos de establecer' y

mantener ,i^temas de trarabilidad
en producto frescu no son muy
elevados dehido a la forma en yue

é^te es envasado normalmente.
Grtm parte del mismo se vende en
r^tjas peyueñas y bien etiyuetadas,
pues es neces^u•io protegerlo de
daños durante el transporte. ESto

perrnite también ^egregar lotes pe-
yueños con relativa facilidad.

Esto permite la creacicín de
^i^tcmas dc trazabilidad p^trticu-
I.u•mente detallados, incluso de for-
mu espontánea por parte de produc-
tores o comercialiradores, llegan-
do a trazar parcelas, lo yue permi-
tiría localizar problemas ocasiona-
dos por agua de riego, por ejemplo.

Se llega a la diferenciaciGn del
producto a fin de trazarle divi-
dicndo su tlujo en lotes, unidades
diticretati definidas por un conjun-
to de procesos o atributos comu-
nes. Son las unidade5 más peyue-
ñas tiobre las cuales una empre^a
mantiene registros. Las empresas
eligen el tumaño de loti lote^ en
función de consideraciones contu-
hlcs, tecnológicas, etc. Inclutio los
lotes que entran con un tanlaño en
un eslabbn de I^t cudena, pucden
salir del mismo en otro tamaño.
Un mayorista - confeccionista de
fruta, p.e., recibe g^nero de diti-
tinto^ productores, y puede p^tg^tr-

n F.1 problema de la introducción de la

trazabilidad en el sistema agroalimentario
tiene la complejidad de ser un sistema

que presenta, simultáneamente, beneficios

privados importantes y beneficios sociales
presumiblemente aún más grandes

les de acuerdo con el tipo, tamaño
y rlasificacicín del produrto.

Pcro como estos atrihutus
s61o se conocen de^pu^s de yue la
fruta hu sido seleccionada. los rn-
víos de los distintos produclores
deben mantenerse tiepcu-ados du-
rante el proreso de confeccitín. EI
tamaño del lote yue entra. enton-
ccs, está dctcrminado por una
consideracicín contahlc: el com-
promiso dc pag^u•le tt cada produc-
tor de acuerdo ron lo^ atrihutos de
la fruta yuc envía.

Pcro para transportur cl pro-
durto emhaladu, uU^a unidad pue-
de ser nuís convcnicnte, por ejem-
plo. I^t car`^a complcta de un ra-
micín. Esto obli^^ar.í, seguramcntr,
^t mer.clar cnvíos dc di^tinto^ pro-
ductores. lo que de todas formas
mantiene un grado r,v.onahlc de
trarahilidad. Si surgc un prohlema
sanitario, sicmpre sc podrá cir-
cunsrribir el mismo ^t dos o tres
cmpresas dctcrminadati.

Conclusión
EI prohlemx de la inU-oduc-

cicín de la traxabilidad en el sitite-
ma agroalimentario tiene la ^om-
plejidad de presentar simultánca-
mente heneficios privado^ impor-
tantcs y beneficios ^ociales presu-
miblemente aun má^ grandes.
Esto justifica la intcrvcnción csta-
tal para modific^tr la ecuacicín del
heneficio privado u f^avor del em-
presario mcdiante ayudas par,t
yuc se implemente, o mediantc
simples impusicionc^ Icgales. En
la UE se recurre a ambos evpe-
dientes. ^t fin de lo^^rar rcco^^cr he-
neficios sociales de gran interés.

r_

- Lluís Cases y David Sanz:
"Trazabilidad: Llegó el momento".
Artículo publicado en Código 84,
Octubre de 2004.

- Elise H. Golan, et al: "Costs and
benefits in food safety". Agricultural
Economic Report, 791. USDA.

- Reglamento (CE) n° 178/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo
de 28 de enero de 2002.

- EAN International. "EAN-UCC
specification for the identification
and traceability of fruit, vegetables
and potatotes".
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riores) con el fin de que dicha ca-
dena alimentaria sea lo suficiente-
mente segura para el consumo hu-
mano y animal. EI objetivo de los
sistemas de trazabilidad a aplicar
debe re5ponder a las exigencias de
las tres U: demostrar su utilidad,
ser utilizable, para ser utilizado.

Dependiendo de su idiotiin-
crasia cada empresa adoptará el
sistema o solución más económica
y práctica. yue a^u vez se adapte
a los distintos actores de su cade-
na de suministro. La exigenria t'i-
nal del ^istema consiste en la
identificaci^ín del producto con
códigos únicos. Entre las distintas
posibilidadeti existentes en el mer-
cado, destacan las siguientes:

- Simbología de códigos de
barras. Dentro de este sistema la
Norma EAN UCC 128 es la más
utilizada. Se trata de un método

Trazabilidad como garantia
de seguridad alimentaria

BERN.ARDO CEBOI,I,A
CORNEJO
Cf^fEY lis^^ai^u, S.A.
bc rn^uzlu.<^eh^^lluCa^che/^.rnnt

A partir de enero de 20O5,
todas las empresas est^u•án obliga-
dus a^arantiiar la traxahilidad de
sus productos requerida en el re-
^lamento CE 178/200?. EI princi-

pal reto yue per^iguc este regla-
mento e^ el de garanti^ar la segu-

ridad alimenturia.
En él se define la necesidad

de hacer im seguimiento -trazar-
desde su origen tanto de los pro-
ductos de consumo humano o ani-
mal como la^ materias primas que

La mayor parte
del producto
fresco se
transporta en
cajas pequeñas y
bien identificadas,
lo cual protege
a la mercancía
durante su
recorrido y permite
segregarlotes con
relativa facilidad.

son componentes de los productos
alimenticios que tienen como deti-
tino final el ronsumo 11uITlAno y
animal. EI decreto concierne a to-
das las sociedade^ productoras,
transformadoras y distribuidoras/
vendedoras de los productos ante-
riormente mencionadoti.

Cada eslabón de la cadena de
suminisU^o alimentario debe trazar
los productos (controlando la in-
formaciGn de los mismos. [anto
lus e^labones previos como poste-

^jQ - + ^ ^ FiORTICULTURA



de identificacibn mecánica yue
necetiita una curta distancia de
lectura y conexicín visual direrta
entre aídigci y lector.

- Sistcma de U^ansmisieín de
dalcrs aut<imáticci pur radiofre-
cuencia (RFID). Se trata de un
nucvo rnétcrdo yue se etita ensa-
yando en cstos mc^mentos. Dentro
de e^te si5tcma cl estándar utiliza-
do mundialmente es el EPC.

La adcipcicín de cualyuier sis-
tema de contr<il no debe ser una
decisibn yue únicamente trate de
reshunder a la^ exigenci^rs de la
ley, sino c{ue cc^nviene aprovechar
esta situación para impl^u^tar en
nuestras cirganiraciones un mode-
lo dc gestibn accirde con el con-
trul de procesc^s en tiempo real.
De esta fonna, la implantacibn
pc^drá repcrcutir en ahorros consi-
dcrahles y añadirá valor a la ges-
ticín de la empresa.

Como henu^s c<imentado la
adc^pción de cualquier sistema de
trarabilidad ticne como principal
retc^ la ^eguridad alimentaria, pro-
tegiendo a nuestroti clientes a la
vez yue se fortalecc la cc^nfianr.a
de los consumidcires. Una de las
metas quc deben plantearse tanto
tahricanteti como distribuidores es
la de tratar de armonizar todos los
sistemas exititentes en el control

dc la seguridad alimentaria, con el
prciFcísito de solucionar el caoti
existente en la actualidad.

En estos momentos el siste-
ma higiénico de calidad est^í ba^a-
do en los principios de la ISO

n A partir de enero de 2005,

todas las empresas están
obligadas a garantizar
la trazabilidad
de sus productos
requerida en el
reglamento CE 178/2002.
F,I principal reto que
persigue este reglamento
es el de garantizar
la seguridad alimentaria

9l)O0, implementando el Gule.r Ali-
nre^ntcu•ir^.c y el sistema HACCP, en
español ARCPC (Anúlisis de Ries-
gos y Ccmtrcil de Puntos Críticos).

Este prc^cedimientc^ está ac-
tualmente reconocido ert todci el

mundct como unu "Best Practice"
en términos de seguridad alimcn-
taria. En este ^entido, la BRC IBri-
ti^h Rctail Consortium) junto con
la foP (Institut of^ Packaging) han
desarrcillado un nuevo estándar y
protocolci para los embalajes des-

tinados al transporte de alimentos.
Este prc^toccilo, obviamente dehe
estar ccrtificado por una empresa
reconocida y describe los si^uien-
tet reyuerimientos:

- La adcipción de un Sistcrna
Formal de Antílisis de Ries^os.

- Un ^i^tema de gestión de
documentacicín técnica.

- Un cc^ntrol de estándares
indush-iales, de prc^ductc^s, de pro-
cesos y de personal.

Cc^mo solución a corto plazo,
y debido a su estandariracibn e
irnplantación en el rnercado, pare-
cc ser lo más aprc^piado el utilizar
romo sistema de codificaci<ín la
Norma EAN UCC 12H para cc^n-
trc^lar la trazubilidad de loti pro-
ductos y, rnás concreturnente, el
identificador SSCC (Serial Ship-
ping Container Code, Ilamado

también 00).
Uno de los sectores en los yue

más va a afectar este decreto es el
de Frutas y Hortalizas, en el cuul,
ademá^, se está adoptando, sobre

tc^do en la distribución moderna.
la utilización de un pool de envases
comci s<iluciGn logítitica de packa-
^zin^ en la cadena de ^uministro.
La trazahilidad de los productcis en
el primer eslahón de la cadena es-
tá implantándotie desde hace varios
años, ahc^ra son los eslahones de
distribución y venta final quienes
dehen incorporarla en su ^esti<ín.

Esta trazabilidad es realmen-
te compleja debido a la multitud
de eslahones yue componen lu ca-
dena de suministro y su variabili-
dad, dependiente de multitud de

factores incontrolables, no sólo de
mercado sino tamhién climáticos.

En funcicín de tiu confeccieín
esta información puede incorpo-
rarse a la unidad de venta (Girsac,

C POSCOSECHA

n Uebido a su estandarización e implantación
en el mercado, parece que lo más apropiado
sea utilizar como sistema de codificación
la Norma F.AN UCC 128 para controlar
la trazabilidad de los productos y, más
concretamente, el identificador SSCC

mallas, cestas, bandejas... ) pc^r me-
dio de una etiqucta. EI pr<^hlema
aparecc cuando cl pmductc^ sc
U-anspcirta a grancl c iclrntifica-
mcis el prcipici envase sccundaric^
cc+mc+ unidad de cnvío.

Como marca la Ics*islacicín,
`c dche higicnizar Ieis envasc^ reuti-
lirables nci pudicndc^ usar disc^l-
ventes yuímicos que pennitirían
una f^íril seharacicín de las etiyue-
las adhcsivas de lus misnn^s. Cc^-
mo sulucibn, se han discñadc^ uno^
cajetines especialcs dcinde sc en-
caja una etiyueta de ti^rma ntanual
con la inti^rmacicín requcrida.

Para una idcntificación auto-
mática se ha adc^ptado la sc^luricín
de cc^dificar los cnvascs indivi-
dualmcnte, utilizande^ part ellci el
identificadc^r GRAI (Global Re-
turnahlc Assct Idcntif•ier, Ilantadc^
tamhién 8003 puryue siempre em-
pieza ccin csto^ cuatro dí^^itus).

Eaegido por EAN ÚCC rcunci
identificador glc^hal de eyuipos dc
manutenricín reutilizahles, el GRAI
puede ser usado para vincular rual-
yuicr intitrmacibn a través dc ta-
hlas de correshcindencia accesi-

hles a los usuarios.
Todo^ cstam<is involucradc^s

y dehcmos unir esfuerr.c^^ para ga-
rantizar la ticguridad aliment^u•ia.
Mediante un adecuado ronU^crl de
la trarabilidad de todos los pruduc-
tos, pudremc^s retirar del merradc^
ayuellos yuc pc^r cualquier cues-
ticín se detecte quc nc^ la curnplen.

Siglas no explicadas en el texto:

- EAN European Article Numbering
- UCC Uniform Code Council
- EPC Electronic Product Code
- ISO International Organization
for Standardization
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EI reto de la trazabilidad.
`Están preparadas
las empresas españolas?

[D-TRACK

lDlruck e.c lu ^lsnc•iucicín F_tn^npen /wr^a
lu lden^ilirc^rr^írr .Se^,L^ura, rnrr .^^c^de eir
Bru'rc^lnnu. Su nbjr^it^n e,^^ di^trndir
nricrucu' ^^ rnurcli^tur lc^ irrrplemrntucrrín
se^iiru de lu.c tccnnlns;íns rlc
iderrli%rrucirin ^^ iru..uhilidcrd.

EI 92.5^7^ de las empresa5 es-
pañolas de alimentaci^n considera
yue etitá preparada para asumir el
reto de la h-azahilidad a partir del
I de enero de ?OO5, cuando entra
en vigor su obligatoriedad para to-
das las empresas del sector ali-
mentario. Pero scílo dos tercios

asegura yue su _rado de implemen-
tacibn es el adecuado y cumple ya
con lo^ requisitos legales exigi-
dos. Éstas ^on al^^tmas conclusio-

nes del primer estudio sobre tra-
zahilidad alimentaria en Esparia.
elaborado por [Dtrttck.

EI 6^1^/r de las empresas espa-
ñolas de alimentacibn dispone de
etiyuetas le^^ibles en papel, mien-
tras yue el 32% utiliza ródigos de
han-as y el ?Or/^ los más avanzados
ccídigos de identificacidn EAN 128.

El estudio refleja yue, al es-
caso nivel de implementacibn de
la trazabilidad, se suma que el 42%
de la^ empresas alimentarias espa-
ñolas desconoce la normativa y.

de los yue afirrnan conocerla, casi
un tcrcio no sabía cuándu enh-aba
en vi^^or. "Aírn queda bastante ca-
mino pur recorrer" a^e^ura Lluís

Soler-Gomis, director dc IDU-ack.
EI e,tudio sohre trazabilidad

en las empresas españolas alimen-
tarias se presentó el 10 de marao
ante más dc 200 directivos de em-
pretias de distribución y produc-
cicín dc alimentos y proveedores
de tecnología, durante la jornada
xohre trazabilidad organizada en

el marco de Alimentaria.
A fin dc impulsar Y Promo-

ver la trazahilidad, lDtrack ha ela-
horado este primer estudio desti-
nado a organismrn púhlicos, dado

su papel decisivo ante la normati-
va yue recién este mes de enero
entra en vi^or. Empresas produc-
toras, elaboradoras, procesadoras
y ditih-ihuidoras de alimentos po-

drán enconh-ar en él una herra-
mienta de consulta para la tornu
de deci^iones rápida y acertada, y
conocer tiu situación en el merca-
do respecto a sus competidores.

El principal objetivo yue ha
Ilevado a la elaboración de este

estudio ha sido conocer de cerca
la industria de la trazahilidad y
los actores que participan en ellu.
ya que aporta datos sobre el nivel
de implementación, medius para
conseguirla y hasta yué ni^el in-
corporarla en función de las nece-
sidades de la empre`a.

EI consumidor,
el gran beneficiado

Los 34(1 responsablcs de ca-
lidud de empresas alimentarias es-
pañolati encuestados consideran yue
la implementarión de la trazahili-
dad beneficia, sobre todo, al con-
sumidor, cada vez más conciencia-
do y exigente de mayor y más de-
tallada informacicín sobre lo^ pro-

n EI 64% de las empresas alimentarias
españolas, tanto proveedores y elaboradores
como distribuidores, dispone de etiquetas

legibles en papel, mientras que el 32^Io

utiliza códigos de barras y el 20°l0 los más

avanzados c6digos de identi^cación EAN

ductos yue consume. De ahí yue
el 80^/^ considere yue el departa-
mento de marketin;^ es el más im-
plicado en la puesta en marcha de
la trazabilidad, seguido del de pro-
duccicín (42^/^) y logística (?6^/r^).
Sólo un 10,8^Ir de las empresas
dispone de un departamento espe-
cífico dentro de su organizacirín
para cuestiones de trazabilidad.

La asociación IDtrack ha Ile-
^^ado a caho cma acti^^a política de
fomento y divulgación de la traza-
hilidad entre las empre5a^: desde
la organizacicín, el pasado mes de
octubre en Sitges (Barcelona), de
la Conferencia lnternacional Food
Trace, hasta el seminario sobre tra-
zabilidad celehrado el 10 de mar-

zo en Alimentaria.
?00^1. el año del de5pegue de-

finitivo de la trazabilidad, IDtrack
ha hecho frente a una apretada
agenda de eventos, todos ellos des-
tinados a concienciar a las empre-
sas españolas y europea^ de la ne-
cesidad de incorporar la trazabili-
dad a sus proceso^.

La actividad más importante
es la "Campaña sohre Trazabili-
dad de Alimentos", liderada por
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IUtrack. Dada la importanria y
altc^ desconcicimiento sobre este
tema, se ha organizad^ la primera
campaña sohrc Trazahilidad de
Alimentos yuc se realiza en Espa-

ña. Olzet Seguridad Alimentaria,
Asociación Europea para la Iden-
tificación Segura (IDlrack) y TUV
Internacional, se han unido para
transmitir su "know-hc^w" p<ir once
ciudadcs cspañc^las, difundir su
punto de vista sobre la trar.^cbili-
dad y redactur artículo^ sohrc la
importancia de ésta.

Desde el 20 de octubre se es-
tán realizando estas presentacic^-
nes gratuitas en Madrid, Barcelc^-
na, Mw^cia, Girona, Lleida, Zara-
gcira, Alicante, Valencia, Mála^a,
Sevilla, y Palma de Mallorra: un
interetiante programa en el yue se
cstán presentando Ie^s " 10 Manda-
mientcn sohre Trazahilidad Alimen-
taria". así cc^mc^ un suftware yue.
si duda, va a^er una herramienta
de autc^diagnbstic<^ imprescindible
para rualyuicr responsahle de tra-

zabilidad o ralidad, a fin de conc^-
cer si cumple con la normativa eu-

ropea, y cu^íl es el valor añadidc^
de la ccrtificacicín.

EI pusado 30 de noviembre.
IDtrccch organiuí un seminario so-
bre RF[D al cual asistierc^n nume-
rosos profesionalcs especiali^ados
en radiofrecuencia y trazabilidad.
además de directivoti empresaria-

La empresa
Campo de Almería
Mercado
Internacional
ha adoptado
el modelo francés
de subastas para
la distribución
de sus productos.
Este sistema
también exige
tener un control
preciso,
y al alcance
del comprador,
acerca de las
características,
manipulación
y procedencia
de la mercancía.
EI director de la
empresa, Salvador
Maleno, muestra la
ficha en la que se
describen éstos
y otros datos que
dan transparencia
a este mercado.

La certificación
agroalimentaria

La trarabilidad cs la forma
de identificar un alimentu a lo lar-

^zo de su recorrido logístico. Po-
dría definirse como el "historial"

yue retleja cada paso. munipula-
rión y tratamiento que ha dado un
alimento y esta información dehe
Iletar al contiumidor final ron una

garantía.
Durante los últimos uños, en

Europa han saltadu a los medios
de ceimunicaciún nc^ticias scihre

les interesadcis en cl de.^arrullu dc
las tecnologías .^plicadas a la h-a-

^.abilidad. F.n él ^e rclehraron pre-
sentaciones y dcbates, y sc hahili-
tb una sala de expc^sicicín en la
yue tie analizarcm diversc^s temas
de interés de Forma muy prtíctica.

Participarcm pcmcntes de ma-
yor ^^radci dc cxpcrirncia en cstc
jovcn mcrcado, comu Rat;icl Puus,
Socici Directc^r de AIDA Centre
RFfD Solutions y Prc^fesc^r Titular
de Univei^tiidad Pc^litr^nica de Ca-
talcuia, Brian Suhirana, Prcil^csc^r
Asociadc^ de Sistema^ de Intcinna-
rián cn IESE 13usincss Snc^x^ll.
Rohert Mad«e, fundador OIzet Se-
^uridad Alimcntaria, S.A., y Lluí^
Solcr Gumis, dirertc^r dc IDtrark.
cntrc otrus.

Mediante ruatm casc^s prác-
ticos tue pc^sihle dcmc^sU^ar yuc la
ternología vía radici pueden hene-
ficiar a lax empresas de rualyuier
sectcir -Ic^^^ísticc^. alimcntacicín, au-
[onuicicín. sanitaric^- dc una reduc-
ción de custex y una mejc^ra im-
p<^rtante en la Ic^gí^tica.

- www.idtrack.org
- Mateo Magallón: info^idtrack.org

VICENT FRANCH C'ORON11.

%i^rurr Tc^r^riru ^^ (•c^nsullin,^
^lc'.ctu-rnlln <^^ lu rcm. rs

diversas critiiti alimentarias, Ici
que ha produeidu en la `ocicdad
una gran prec,cupacicín pc+r la se-
^uridad alimrntaria.

Artualmente, el rcrosumidc^r
yuiere yue Icis pruduclciti yuc run-
sume hayan sidc^ producidus c ► e
forma scistenihle, es dccir, yue nu
ten^^an restcis de plaguirida^ ni
usen plaguiridas nc^ autcirirados,
yuc no se perjudiyuc el medic^
amhientr. yue lu^ trahajadc^res

HORTICULTURA 23



DISTRIBUCION/ALIMENTACION 7

yue manipul,in los alimentos ten-
gun unas condicioncs dc vida di`^-
na y hayan recihido forma^i^n
para la manipulaci<ín de alimen-

t^^s, ctc.
Esto ha d^id^i lu^*^u- a yue las

^zrandes cadenas rle^distribución
internacion^il exijan a sus provee-
dure^ un mayrn^ cuntr^^l sobre los
product^^s yuc suminish^an. Estc
r^>ntrol sc ha tradurido en la apli-
caci^ín de unas n^^rmativas cn cl

mét^^do de trabaj^^ quc ^^fcctan

tant^^ a I^^s agricult^^res conu^ u las
centrales de ronfecciún. Una de
las n<^rmativas má^ cumpletas ^^
yue ha contad^^ con una may^^r di-

futii^ín ^s la yue certifira sus pn^-
durt^^s con el sell^i de EurepGap
para frutas y hortalizas.

El proces^^ ^^I<ibal que aferta
a las frutas y hortaliz^is en^^loha
múltiples aspectos conu^ la trazn-
bilidad en lati finrts de pr^^duc-
ción, planificación dcl culti^^o.
identifiración de l^a^ parrela^, fer-

n EI consumidor quiere
que los productos
que consume hayan sido

producidos de forma

sostenible: que no tengan

restos de plaguicidas ni

usen plaguicidas no
autorizados, que respete

el medio ambiente,

que los trabajadores
tengan unas condiciones
de ^^ida digna, etc

tilizarión, rie_o, tratamientos fi-
tosanitari^is, recoleccián, manej^i

del producto en la estacibn de
confeccibn, gestión de residuos.
medi^^ambiente, salud, seguridad
y bienestar laboral, reclamacio-
nes. etc.

El problema de los suminis-
tradores de estas c^^denas de dis-

tribucicín (cooperxtivas agrícolas.
SAT"s, estaciones de confección
privadas. etc.l es que se enfrentan
a una nrn^mativa impuesta ^^ la
cual hay yue hacer frente poryue
lo exi^en sus clientes, pero desco-
nocen los pas^is a seguir, ya que
hay que establecer un control com-
pleto de^de las fincas de produc-
ción hasta la entrega del producto
t^inal al c^msumidor.

Lut a^^ricultores saben pr^idu-
cir sus prciductos pero no están pre-
parados para gcs[ionar tuda la do-
cumentaci^ín necesariu sin ayuda.
Ante este ret^^. Tavan Técnica y
Consultina ofrece el asesoramiento
para I^i implantaci^ín de esta nor-
mati^^a, tanto en lo yue a la propia
normativa se refiere, como en los
rcquisit<^s pre^^ios yue ^e deben
uti-ontar (Plan de Higiene. APPC..)

Este ases^^ramiento permite a
lus grupos que lo deseen, c^^ntar
^un el con^^cimientu, la experien-
cia y el apoyo necesario para ron-
seguir su ^^bjetivo de vender su^
productos bajo cl sello de la certifi-
r^ci^ín EurcpGaE^.
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APPCC y trazabilidad:
cuestión de seguridad

DF,LIA GUTFRKF,7
UE I,A CRU'!.
Ati.cue. Árra A,^^rc,ulimerr^cu^ia
u,^ricc^luC^uli.ti^uc^. c^rnn

Prohahlementc dehidc^ a
nuesU-a condición human^t. hasta
yue no acontece una dc^graci^t, en
muchus casos irreversihle, no po-
nemc^s cl remedic^. En cl casu de
las Ilamada^ "rrisis alimentarias"
nc^ e^ diferente, y existen unus
cuanlos casoti yue así lo demues-
U-an: Síndronie del Acrite Tóxico
prc^ducidc^ por ttceite de colztt des-
naturalizadc^. Botulismo que puede
t^p.u-ccer en conservas ron un mal
procc^ado, Enccl^alopatía Espom^i-
fcirtnc Bovinti, Salmonelosis... y en
estus últimrn me^es la presencia

de dioxinas y otros contaminantes
en salmones de pisrifactorías y la
gripe del pollci, yue ya ha causado
una^ cuantas víctimas mortales.

Murhas de etitas afecciottes
tienen scilucicín ^i tie aplican correc-
tas prácticas de Seguridad e Hi-
^*iene Alimentaria. Para solucio-
nar este problcma es necesario es-
tablecer un u-abajo en cadena, de
forma que tc^dos Ic^s agentcs im-
plicados (desde productores, al-
macenistas, distrihuidores, cade-
nuti de tiupermercados... ha^ta lo^
prupio^ con,umidores. así como

Acciones de trazabilidad
en cada una de sus fases

La experiencia en el sector agroalimentario hacen de Fomesa una opción segura para
abordar proyectos de cambios tecnológicos en una central hortofrutícola. Controlar la tra-
zabilidad de los productos es imprescindible en un mercado cada día más competitivo y
exigente en materia de control de procesos, detección prematura de problemas, etc. Las
distin[as fases a donde Ilega la necesidad de implantar un sistema efectivo de trazabilidad
son: campo, recepcicín, precalibrado, cámaras, secciones de producción y expedición.

- Gestión de Campos: parcelas en las yue se realizan diferentes actividades (tratamien-
tos, recolección...) asociando cada parcela a uno o varios propietarios. Configuración de
los siguientes datos: unidad de medida, suelo, riego, zona climática, partida, término, etc.

- Recepción de mercancía: identificación de cada entrada, parcela de donde procede y
cuadrilla encargada de la recolección. Asignación de cantidades: bultos, kilos brutos y ne-
tos, tipo de envases. Estimaciones previstas y definitivas respecto a cualidades organolépti-
cas. Identificación del destino dentro del almacén para esa entrada de mercancía.

- Precalibrado: gestión y asignación de cada salida del calibrador a las diferentes va-
riedades, calibre, color, zona, ete. Asignación de tratamientos a realir.ar. Impresión de eti-
yuetas para los palets salidos del calibrado. Posibilidad de reimprimir las etiquetas, etc.

- Volcado a línea: lectores de ccídigos de barras en la zona de volcadores permiten rea-
lizar las lecturas de todo el producto incorporado a línea. Mediante estas lecturas se puede
saber automáticamente yué partidas o lotes hemos incorporado a línea. También permiten
un control de rendimientos y tlujos de volcado.

- Codircación y etiquetaje: de cada palet y caja de producto confeccionado mediante
EAN.UC►' 128. Las etiquetas recomendadas, recogen la información mínima necesaria yue
debe ser representada en código de barras para conseguir un sistema de trazabilidad basado
en lectura automática de códigos de barras. La codificación permite a una central con dife-
rentes centros de confección en almacenes distintos, uniticar criterios y evitar errores de envío.

- Gestión de Stocks y control de cámaras: Los movimientos de cada palet recepciona-
do, una vez precalibrado, se retlejan mediante la lectura de las etique[as identificadoras por
parte del personal encargado del transporte: gestión automatizada de stocks y ubicaciones.

C POSCOSECHA

AdminisU-arioncs Púhlica.^l ar-
túcn sistem^ítiratnente.

l.as Administraciones dehen
desempeñar un dc^hle papcl: por
un I^^do, farilitar las hcrramientas
ade^uadas yue articulen la im-
plantación de medidas yue ^^aran-
ticen la ^eguridad de Ic+s alimen-
Ic^s y. pc^r citrc,. contrc,lar yuc cstas
mcdida^ se poncn cn práctica. Las
herramientas va las tenenios: cl
Sistema de Análitiis de Peligro^ y
Puntus dc Control Crítico IAPPCC)
y la trazahilidad de los alimcntos.

En cu^tnt<i ^tl runh-ul dc estas
mcdidas, las Adminisu-aciones ^e
han plantcado iniciar la tarea a
partir de sectore^ prioritarios, co-
nx^ rc^medc^res cc^lectivcis, colegios,
hostelería... aunyue todavía yue-
da mucho c^tminci por rerurrer.
tnuchos sectores que abordar y a
muchus niveles diferentes.

EI sistema APPCC estahlece
yuc las cmpt'esas del sector ali-
mentario son lax responti^chles de
la higiene de sus estahlerimien-
t<^s, para lo rual dehen realiz^tr ar-
tividadeti de autoconU-ol perfecta-
mente documentada^ y can sus re-
^^istms currespcmdicntcs.

La trir.abilid^td es un sistemct
ducumentado yuc gar^mtiza cl ori-

^^en de Ici^ alimcnto^ y pcrmite
conocet' todus lo^ proccsos y ntci-
vimientos de un pruducto "de la
granja a la me^a".

Así pucs, en este mcimento
"la pelota está en el rampo de las
empresas del sertor alimentario",
y deben ser ellas las enrar^aadas dc
implantar estos sistemas yue garan-
ticen la inc^cuidad de los alimen-
tos. Atisae Azrícola cc^lahora con
las empresas cn la implementaricín
de es[os sistemas dc autoconU-ol.

Oscar Hernández Pradci. Suh-
dirertor General de Gestión de
Riesgos Alimentarios de la Agen-
cia Espai^ola de Seguridad Alimen-
taria, sei^ala en su expcisiricín du-
rantc el V Enruentru F,uropeo de
Seguridad Alimentari^t yue "la sc-
^^uridad alimentaria es un derecho
de Ic^s riudadanos y rcprescnta un
valor aii,tdido yue dchc inU-oducir-
se en la práctica diaria, tunto a ni-
vel produrción, como disU-ihuciún
y cumerci^tlización de alimentciti.
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Director General tle TDS España

Joaquín Tusquets, Director
General de TDS España, nos
explica las ventajas del uso
de los termógrafos
mecánicos y electrónicos
en el control de la cadena
del frío

u
aspecto vital del recorrido logístico

de un producto alimentario

EI control de la temperatura es un

^Cómo trabaja un registrador
de temperatura?

l,os tcrmb^,rafo^ se colcican ccm
la mercancía para regish•ar cons-
tantcmentc las posibles tluctua-
riones de temperatura yue pue-
den producirse durante el trans-
pcnle o el almacenaje de produc-
tos sen^ible^ a dicha temperatura.
Los rambios dc tempera[ura se
detenninan por un elemento tien-
sc^r. Las temperaturas se regi^-
tran tanto de Ic^rma di .̀*itaL de
lectura en un ordenador, c^ direc-
tamente en un gráfico de papel.
Por su exactitud, el registradcir
de temperatura Sensitech es acep-
tado como prueba por terceras
partes en la resolución de liti^icis.
Tanto loti embarcadores como
Icis t'eceptores están de acuerdo
en que dichos termóarafos sc^n
Un tiC^L1I'O CCOnOI711C0 COntr2l el
mantenimiento de temperaturas

inadecuadas. En cc^ncretc^. di-
rhos aparatc^s pueden determinar
yuién, en la cadcna de distribu-
cicín. e^ el responsable del posi-
ble deterioro del producto a causa
de abusos de la temperatura.

Como Director de TDS Espa-
ña, ^por qué recomienda el
uso de termógrafos?

EI cc^ntrol dc tcmprratur^i du-
rante la prc^ducción y el trans-
porte es de vital importanci^i
para un conu^^l de calidad apro-
piado y para el cwnplimiento de
las c^uías HACCP en la indush-ia
alimentaria y tambi ►n en mu-
cho5 <^trc^s sectores.
TDS ha adyuiridc^ una _ran ex-
periencia en todo el mundc^ con
el registro de temperatw-a de
mercancías perecederas, tales
como verduras, frutas. prc^duc-

tos lácteos• pescado_ carne, pro-

ductos congelados, flores y ani-
males ^^ivc^s. La empresa ofrece
conocimiento y eyuipos adecua-
dos p^u•a contrcil, re^isU-c^ y ma-
nejo de la temperatura requerida
durante su producción, almace-
namiento y transpc^rte.

^Qué beneficios proporciona
el uso de termógrafos en el
conjunto del sector agroali-
mentario?

Por ejemplo. la temperatura en

la cadena de frío determina la
calidad final del producto, y
para tener la seguridad de yue
dicha temperatura es y se man-
tiene adecuada. el us^ de termó-
^^rafos es impreticindihle. Por otra
parte, la baja calidad c<induce a
reclamacic^nes por daño^ y a
pérdida de clientes y de imagen
en el casci de una empretia o ca-
dena de di^tribución.

Además, el registro de la cali-
dad durante prc^ducción. alma-
cenamiento y el transporte aho-
rra coste^. Es fundamental man-

tcner tma calidad ótpima en el
manejo de productos perecede-
rus, lci cual signific^i maycires be-
nefici<^s. EI excesc^ de tempera-
tiu•a pueden ocasionur, entre otros
perjuicios, una pérdida de pesc^.
EI re`*istro de la temperatura
puede reducir las primas de ^e-
^^uros y sus costes son hastante
menores yue el riesgo de un po-
sible daño.
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BRC, Sistema de Gestión
de Calidad para la industria
agroalimentaria

C POSCOSECHA

mayor critiis ^climent.rri.r del Rei-
nc^ Unidc^. Tamhi^n vigilan Ic^s mar-
ros polítiros y legislativos refe-
renteti a este sertcir. h•ntre crtras
^cctividacles, se clecfica ul desnrrc^-
Ilc^ e implementacibn de Nc^rmas
Técnicas para la segw^idad uli-
rnentari^c. Etitati ncrrmas scm de cct-
rárter vuluntaric^ y están de^tina-
das. sohre tcido. al scctcir dr la
prcidu^cicín.

EI prcriocc^lc^ BRC fue cre^ulc^
a lravé^ clcl Cc+mit^ T^cnicc^ cle
Alimentación en 1996 en el Rrino

Unido. Las tres áreas en I^rs yue
exi^ten ncirnurs puhlicaclas sc^n:
prc^ductos a^^maliment^u^ius, nr.Ue-
riales para enva^es y emhalaje ^e
prculuctos agrc^alimcntarios, e in-
^re^lienteti y pmcluctc^s agru^tli-
mcntarios no nu^clificado^ genéti-
l'Anlenle.

tiARA MAZONKA
BAI,LE^TEROS.

Arra Agrnulinrertturia de ATlSAF.

Las siglas BKC han irrum-
pi^o con fuerzx en el sector de la
caliclacl alimcntaria. Pero, ^,yu^ sig-
nifican esas siglas''; ^,yué es el pro-
tocc^lo BRC7; ,,en yué nus afectan
comc^ con^umidore^:'.

BRC scm lati ^iglas ^c British
Retail Cunsc^rtium, asoci^rricín cons-
titui^a en representacicín del sec-
tor hritánicc^ de la distribucicín,
euya misión era, inicialmente. "uyu-
clar a la inclustria de la distrihu-
ricín hritánica a pn^porcionar ser-
vicic^s a^u^ clicntes y cipc^rtunida-
de^ ^r ^us empleaelos".

Sus micmhros, pertenecien-
te^ al sectur de la disn^ihucián y

atio-

cia-

ciunes
^e comer-
cialiracicín, bus-

c^tn proteger y potenciar la seguri-
clad de la industria, mtry perjudi-
eaela en Ic^^ últimos nños a raíz del
problema de las "vacas locas", la

Originalmente los
códigos de barras
constaban de doce
números y
reflejaban el tipo
de producto
y fabricante,
así como algunos
datos sobre
el proceso
productivo
y de distribución.
Posteriormente
este número se
extendió a catorce
cifras, incluyendo
detalles de interés
para el comercio
internacional.

n La British Retail
Consortium es una
asociación representativa
del sector británico de
la distribucibn, yue nace
para ayudar a la industria
de la distribuci6n

británica a proporcionar

servicios a sus clientes

y oportunidades
a sus empleados

EI cibjetivci ciel pmtucc^lc^ es

farilitar el cumplimientci cle la le-
gislación alimentari^t, estahlecer
criterios de Seguridacl Alimenta-
ria y Caliclad y sustituir au^liturías

^e clientes de las yue son cih•jeto
la^ empre^as ^uminititradorati de
prc^duc[us agrualintentarios, lo
cual supcmc una tranyuilidacl para

la empresa prcidurtora, ya yue ac-
tualmente lus clicnteti, fundamen-
talmente hritáni^us, realizan audi-
[olías basa^as cn prcitucc^lcis pro-
pici^.

Estc^ supcme para el prcivee-
dc^r múltiple^ auclitc^ríati al añci ha-
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n EI ob,jetivo del protocolo BRC es facilitar el
cumplimiento de la legislación alimentaria,
establecer criterios de Seguridad
Alimentaria y Calidad ^^, ante todo, sustituir
auditorías de clientes de las que son ob,jeto
las empresas suministradoras de productos
agroalimentarios

sadas en sendoti protocolos. cuya
tinalidad es la misma: asegw-ar la
ralidad, legalidad y seguridad del
producto yue ofi-ecen a sus clientes.

El protocolo BRC de empre-
sas suministradoras de productos
agroalimentarios eti muy similar
al de otros sectores. Sus reyuitii-
to^ son los ^ieuientes:

I.Sistema de Análisis de Pe-
ligros y Punto^ Críticus de Con-
trol, APPCC, un sistema dc obli-
^^ado cumplimiento por la legisla-
ci<ín yue ase^^ura yue cl producto
manipulado, en cualyuiera de sus
fases, es un producto Icgal y seguro.

?. Sistema de Getitión de Ca-
lidad similar al reyuerido por la
norma ISO 90OI, aunyue adapta-
do a la^ particularidades del sec-
tor alimentario y a la necesidad de
controlar, adenuís de la calidad, la
seguridad y legalidad del producto.

3. Normas relativa^ al entor-
no de la fábrica yue aseguren yue
no existc rie^go de contaminación.

4. Conh'ol dcl producto en
todas sus fa^es, incluyendo enva-
ses y materiales de envasado.

5. Control de procesos quc
aseguren rm producto legal, se,u-
ro y de calidad.

6. Furmaciún. capncitacibn y
motivacicín para que el personal
se sienta parte fundamental del
proceso y cumpl^c con la legisla-
ción sobre hi`^iene y manipulado.

Cualyuier entidad acreditada
por la UNE F.N 4501 I por ENAC
yue cucnte cun auditores rualifi-
cados según reyuisitos de culifica-
cicín de BRC y e5té formalmente
registrada pucdc certifi^ar el pro-
tocolo BRC en España.

Aenor, entidad de certifica-
cicín con la yue Alisae colabora

estrechamente. es el primer or^a-
nismo de eertificacicín acreditado
por ENAC para la ccrtificacibn de
ronformidad con el protocolo BRC.

y purticipa en los foros de BRC en
representación de entid^cdes de cer-
tificacicín nacionales e internacio-
nales. Por su parte, en Atisae Agrí-
cola contamo^^ con pcrsonal audi-
tor calificado por Acnor yue ac-

tualmente realira auditorías BRC.

Cómo obtener la certifica-
ción BRC con Aenor

Lo primero es realizar la ,oli-
citud a U-avés de los formatos es-
pecíficos yue la entidad de certifi-
cación po^ee. En e^ta ^olicitud eti

muy importantc yue yuede defmido
el alcanre de la certificacicín y ad-
juntar la documentación principal

dcl Sistema de Calidad de la em-
pre^a.

Aenor estudia la docuntenta-
cicín y pro^^rama junto con la em-
presa la Visita de Control Inicial.
EI auditor realiza la auditrnía si-
^^uicndo los puntos del protocolo
BRC y, con la infonnación obte-
nida, rcaliza el [nfonne de E^^a-
luación, que será presentado al
Comité Tzcnico de Certifiración
°CTC O73 Alimentacibn" en el yuc
están representadoti todos los sec-
tores in^^olucradus en el proretio.
desde la administracicín hasta re-
presentantes del consumidor final.

Una vez decidida la conce-
sicín de la certificacicín por parte del
Comité, se emite wt Certificado
Aenor de Conformidad con BRC.
P^u•a mantener e^te certificado, la
cmpresa debe someterse periódi-
camente a una serie de controles
de se^^uimiento.

Beneficios para
la industria alimentaria

Inicialntente. las empresas yuc
wlicitahan esta certificacicín eran
h^ísicamcnte proveedoras de mer-
cados hritániros yue exi^^ían el
cumplimiento de este protocolo.
Actualntcnte. hay mucha^ cntpre-
sas yuc han decidido, sin presión
por parte de sus clientes, acogerse
a la certificacicín BRC Los moti-
voti son variados: proporciona pres-
ti^io y ayuda a abrir nuevos mer-
cados: ayuda a la empresa a con-

trolar su si,tema de produccicín: la
filosofía de Mejora Continua del
Sititema de Calidad ayuda a lati
empresas en su desarrollo interno:
usegura la distribucicín de produc-
tos legale^ y se^^uros: al propor-
cionar un mayor conh'ol, minimi-
za los costes innecesarios, etr.

^(^ué es el Sistema de
Certificación Integrado?

Aenor ha desarrollado el Sis-
tema de Ccrtificacicín Intcgrado pa-
ra t^uilitar a las empresas yue tienen
otros sellos de calidad, yuc pue-
dan obtener la Certificación BRC.

BRC puede integrarse con el
^istema 1S0 9001 y, en empresas
del sector de frutas y hortalizas,
con UNE 1550p1. Esto es posible
^racias a los puntos en común en-
h•e los 5ititemas y, por tanto, el
Sistema de Certificacicín Integra-
do supone una reduccibn de costes
y tiempos, con una visita de con-
trol conjunta y un único auditor.

Ventajas para
el consumidor final?

í,Ccínto tener la certeza de
yuc estamo^ comiendo ulimentos
se^auros'?. So q habituales las noti-
cias ^obre casos de intoxicaciones
y alannas sunitarias. Por otra par-
te. ^,no nos sentimos mejor pen-
sando que la empresa yue produce
el alimento yue estamos tomando
cumple con la legislación medio-
ambiental, evitando contaminacio-
nes y realizando una recogida y
ge^ticín selectiva de re^iduos'?.

^,Verdad que preferimos sa-
ber yue e^a empre^a trata a^us
trahajadorc^ como personas cum-
pliendo la legislación lahoral y
proporcionando la formación ne-
ccsaria para desarrollar su labor°.

Una empresa certificada con
el prorocolo BRC curnple con to-
dos esos reyuisitos y su política
principal e^ producir alimentos tie-
^uros. Icgales v de calidad. í.Qué
más podcmos pedir'?.

:^

- agricola^atisae.com

- www.brc.org.uk
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www.agridesk.com
AgriDesk España es una asesoría
de marketing agrícola que trabaja
en España como intermediario
de empresas del comercio
agrícola internacional. Además,
AgriDesk España es el punto
de salida de empresas españolas
del sector agrícola en su
orientación internacional.
Desde su oficina en Valencia,
donde la empresa se ubica
de manera estratégica respecto
a las zonas agrícolas en España,
AgriDesk ofrece un conjunto
interesante de servicios basados
en la intermediacibn, información
y transferencia de conocimientos.

^_ ..^:^' ^'^

www.atisae.com
Asistencia Técnica Industrial,
S.A.E. (ATISAE) nace en 1964
en España como órgano de
colaboración con la Administra-
cibn Española a efectos de
salvaguardar la seguridad pública
mediante la aplicación técnicas
adecuadas de inspección
y control de Instalaciones
Industriales, así como vigilar
por la cumplimentación de los
Reglamentos que afectan
a la Seguridad Industrial.
En la actualidad es una sociedad
española independiente de
ingenierías, fabricantes, grupos
empresariales y financieros
y con una estructura humana
y de medios técnicos que
la sitúan a la cabeza dentro
de las empresas de servicios
en el campo del Control y Gestión
de la Calidad.

www.tavan.es -
Tavan Técnica y Consulting, SLU
tiene como actividad principal
la fabricación y comercialización
de bionutrientes y agroquímicos,
así como el desarrollo de nuevos
productos optimizados
para la agricultura sostenible.
La empresa nace en 1999
apostando fuerte por la innova-
ción, y se dedica además
a prestar dirección técnica
a grandes grupos de agricultores
y ofrecer asesoramiento para
la implantación de la normativa
Eurep-Gap y sobre diversas
técnicas agronómicas en campo.

www.grupotec.es
GrupoTec, Consultoría de
Servicios Avanzados, nace en
1998 a partir de la iniciativa de
un grupo de profesionales con
una dilatada experiencia en la
prestación de servicios profesio-
nales especializados, con un alto
nivel de calidad. Dentro de su
labor de Consultoría, ofrece
servicios en las áreas de
Recursos Humanos, Seguridad
Alimentaria, Gestión de la
Calidad, Gestión Medioambiental
y Formación de Manipuladores.
Entre otras actividades, presta
asesoramiento a las empresas
para la implantación del Sistema
de Análisis de Puntos de Control
Crítico (APPCC) y otros sistemas
de gestión de calidad global.
También es una Entidad
Formadora de Manipuladores
de Alimentos.

www.fomesa.com
EI Grupo Fomesa ofrece la última
tecnología en el tratamiento,
clasificación y empaquetado
tle frutas y hortafizas. Food
Machinery Española S.A. inicia
su actividad en 1948. En 1955,
inicia un rápido proceso de
expansión. EI Grupo Fomesa está
integrado por distintas empresas,
lo que le permite Ilegar a las
diferentes áreas del sector de
poscosecha. Dedica recursos
a la investigación, tanto en
maquinaria como en tratamientos
poscosecha, y al asesoramiento
de empresas, anticipándose
a los movimientos del mercado
para satisfacer las necesidades
de los profesionales del sector.

^;i

^

.'

^^v,^

www. isagri.com
Desde su creación en 1991,
Isagri España continúa
desarollando soluciones de
gestión informática que faciliten
la toma de decisiones en el
campo español. Concentra sus
esfuerzos en cuatro aspectos:
incorporación de las necesidades
del mercado español; difusión de
las soluciones; apoyo a la puesta
en marcha y seguimiento de las
instalaciones. Estas soluciones
se caracterizan por estar
adaptadas a cada producción;
con el asesoramiento de
especialistas en catla sector,
se han desarrollado unos 15
softwares específicos deI campo
y de sus producciones.
En definitiva, la empresa ofrece
un servicio integral para ayudar
a mejorar y hacer más fácil la
gestión en el sector agrícola.

^

www.imaje.es
Imaje, fundada en 1982 y
perteneciente al Grupo Dover, es
líder en la fabricación de códigos
y soluciones para el mercado.
Se dedica al diseño, fabricación
y distribución global de sistemas
de códigos y equipos que cubran
las necesidades del consumidor
respecto a la identificación
de los productos que adquiere.
La empresa ofrece los medios
para alcanzar la máxima
transparencia en el proceso
productivo. Para ello desarrolla
impresoras de chorro de tinta
o transferencia térmica, códigos
láser de alta velocidatl, o
aplicadores de etiquetas Print
& Apply, entre otros productos.

www.grupohispatec.com -
Grupo Hispatec es una empresa
de servicios, con 20 años
de historia, que pone su
conocimiento y experiencia
al servicio de los requerimientos
del mercado en lo que a
tecnologías de sistemas de
información, infraestructuras
y servicios avanzados de gestión
se refiere. Pertenece al grupo de
empresas de Cajamar y dispone
de la cualificación más avanzada
y los conocimientos sectoriales
de sus clientes, que le permiten
liderar una oferta de productos
y servicios globales.
Entre las áreas de trabajo que
abarca, se encuentra su actividad
como consultoría de seguridad,
distribución de software
y aplicaciones de gestibn.


