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I objctivo principal de cste trabajo es analizar los
factores legales y de mercado que están determi-
nando los cambios en la alimcntaci^ín animal en la
UE. Después de una breve introducción yuc repasa
cuál ha sido la cvolución dc las pri^>ridadcs dc la
política comunitaria en materia ganadcra, se presen-
tan varios factores de tipo legal v de mercado agru-

pados en siete categorías que van desde un ámhito curopc^> a
un ámbito mundial: la salud humana, el bienestar animal, el
medioambicntc, la biotccnolo^ía, los nichos de mercadc Ĵ espccí-
ficos, la glc^balización y la disponibilidad dc alimcntos.

Evolución de las prioridades de la UE en
ganadería

Las pric^ridades de la UE cn ganadería han evolucicmado a
lo largc^ del tiempo. Marcadc>s por la experiencia de Ema pos-
^uerra, los c^bjctivos iniciales se centraron cn la productividad
de alimentos junto con la prevención de ioonosis (Triyuinosis,
Salmonclla, etc.). A medida que la ceonomía sc recuperaba y
las necesidades b^ísicas yuedaban cubiertas se empezó a pensar
en las g^ncraci^>nes futuras v ereci6 la scnsibilidad hacia lc^s
prohlemas derivados dcl impacto medioambiental asociado a la
producción ganadcra (N, P, mctalcs pcsados, emisión dc polvo,
olor^s, ruido, impacto visual, ctc.), sensibilidad yuc h^ Ĵ ido cvo-
lucion<tnd^^ hasta la actual Lcv IPPC' dc mcdioambientc. Postc-
riorm^nte, a causa de las repctidas crisis alimcntarias, hem^^s
vivido una ctapa de la Iegislación europea centrada en la segu-
ridad alimentaria (caractcrizada por la prohibicicín dc harinas
c^írnicas y de algunos antibióticos pr^>motores dc crecimiento) y
el bicnestar animal (m^ís libertad dc movimicntos, acceso t Ĵ
forra,je, cama, capacidad de hozar, climatiiacicín interior, cali-
dad del aire, etc.). Y en úllimo término, se ha añadido a las
prioridades de la UE el aseguramiento dc la calidad (a trav^s
del APPCC, trarahilidad, etc.). L^^ legislación actual rccupcra
todas v cada una de las pric^ridades anteric^rmente mencionadas
perc^ con requisitos cada vez más exigentes.

Factores determinantes del cambio en la
alimentación animal en la UE

Inicialmcntc lodos I< Ĵs csfucrzos dc l^ Ĵ industria ^^anader< Ĵ sc
destinaban a optimiiar la rclaci^^n cntrc un mínimo custc y una
máxima eficiencia. En la actualidad sabenu^s que este objctivo

^
Hoy en día existe una menorflexibilidad en la formulación de piensos.

empresarial básicc^ est^í lucrtc Ĵncntr intlucnciad^^ v cundicicmad^^
por fact Ĵn^cs dc tipo Ic^^al y dc mcrcad Ĵ>. A a>ntinuaci^ín anali-
zarcmos cstos t< Ĵctores dclenninantcs dcl camhic^ cn I^I ^ Ĵ limrn-
tacibn animal, I<^s cuales han sido agrupados cn las siguicntcs
sietc catc^^orías:
- Factores de cscala ew-opc^ Ĵ :

• Salud humana
• Bicncstar animal
• Mcdi^^ amhientc
• Bi^^tccnc^lc^^^ía
• Nichc^s dc mercado cspccíficos

- Fact^^r^s dc cscala mEU^dial:
• Gk Ĵ h^ Ĵ lizaci<ín
• Disp^mibilidad dc alimentos

Salud humana

Encefalupatíu Espongiti Ĵrmc
A p^ Ĵ rtir de la crisis dcrivuda dc la aparici^ín dc la E:nccfal^^-

patía Espongiformc Bovina (EEB) sc puhlic^í I^ Ĵ Drcisi^ín
2(XXl/7(,(^/CE dcl Conse,jo dc la UE del ^4/12/2(l(M), p ĴĴ r I^I cu, Ĵ I sc
prc^hibió la utilir^ Ĵción dc productc^s anim^^lcs rn ^Ilimrnt^lciún
animal, c^mcrctamentc harinas dc carnr v hucs<^. pn^tcína dc
plasma y harinas de pcscadc^ cn rumiantcs.

Esta pr^>hihición dcl us^^ dc harinas dc carnc v hucs^> sc ha
traducido cn una mayor utilización de c^mcentradc^s dc prut^ína
vegctal (sc^ja, girasol, s^>ja inlcgral....), dr fosfat Ĵ ^s (dr Ic^s ru^llrs
han derivado interesantes altcrnativas cunu^ las fitasas, yuc
pcrmitcn apr^wcchar mejor cl f^ísforo pr<^ccdcntc dc las n^atc-
rias primas vcgctales), _v grasa animaL Estos camhios cn la ali-
mcntación han tcnidu dos amsccuencias imp Ĵrrtantrs: por un
lad^^, los costes dc produccicín han aumcntado drhid^^ a la p^r-
dida de una alternativa yuc supcmía un abaratami^nt^> y, por
otro lado, se h^ Ĵ ^cner^Ĵd^^ un prohlrma mcdioamhiental a causa
de la climinación dc suhprc>ductos.
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La prohihición de las harinas de pescado en la alimentacicín
dc rumiantcs ha afectado principalmente su uso en monogástri-
cos dehido al prohlema de las contaminaciones cruzadas. Asi-
mismo, las normas dc separación hacen prácticamentc imposihle
el uso dc harina dc pescado en f^íbricas multicspecie (la FIN,
Fishmeal Information Network, estima yue la utilización dc la
harina dc pescado ha disminuido en un IO`%).

Con cl ohjetivo de encontrar huenos sustitutos de las harinas
dc pescado sc han prohado varias alternativas. En el caso del
picnso para lechunes sc ha trabajado con productos lácteos (cs
una vuelta al pasado, aunyue resultan muv caros), concentrados
y aislados de soja (yue permiten eliminar factores alergénicos),
proteína de pata[a, glutcn de [ri^o _y harina de huevo; pero, en
gcneral, todas estas opciones han mostrado ser menos cticientcs
quc la harina de pescado. En el caso del pienso para rumiantes
y conw fucntc de protcína no degradahle en cl rumen, se ha
optado por el uso de }auten meal, sojas tratadas con carbohi-
dratos, mclionina líyuida, aminoácidos protegidos, forrajes y
suhproductos como cl hag^vo de cerveza; en este caso, un buen
racionamicnto permite ohtener una eficiencia aceptahle y por lo
t^rnto las consecuencias de la prohihición de la harina de pcs-
cado no son tan graves a nivel dc competitividad.

Sc ha prohibido tambi^n la utilización de la proteína de
plasma, otra matcria })r'Im8 muv usada en picnsos de Icchones
en los últimos años y de la cual aún no se conoce
hien cl mccanismo dc acción. Como alternativa, en
este caso se ha optado por el uso dc cinc (aunque el
máximo Icgal cn EspaiSa cs <_ 25l) mg/k^^), harina de
huevo cnriyuecido en inmunoglohulinas, fracciones de
la pv'cd celular de Icvaduras, medicación, y una
mcjora en cl manejo y las instalacioncs.

En cuanto a las expectativas de futuro, debemos
ccntrarnos cn el mcnsajc dcl Reglamento (CE)
177^/2O(l? del Parlamcnto Europeo v dcl Conscjo
tiOhrl' l^l UlIl1ZilClón de laS pr(ltelnaS allln181eS Clahora-

daS, el CU211 apOrta lOS tiI^^UlCnleS arQllmel1lOS:

- Los suhproductos dcstinados a alimenlación animal
dchcn scr aptos incluso para consumo humano v se
estahlccc una estricta trarabilidad de los mismos.

- Qucda prohihida la pr^íctica del canibalismo, en caso
yue sc levante la actual prohihicicín del uso de los
suhpruductos animales en animales de ahasto
vigcntc h<rsta junio dcl 2(H)3.

peas. Dc hecho, a raíz de estos cambios cn la legislación de la
UE, EE.I'U. también se está replanteando la utilización de los
antihióticcu en la alimentación animal.

Concretamente, a partir del Reglamento (CE) 2821/98 del
Consejo del 17/12/199ti y del Reglamcnto 2205/Ol de la Comi-
sión del 14/11/2(x)1 se ha prohibido el uso de Bacitracina de
zinc, Espiramicina, Virginamicina y Tisolina. Durante el año
pasado se han dejado de usar algunos coccidiostatos (Nicarfia-
cina, Amprol, Metilclorpindol, Dimetridazol) y hasta el 2(>Ofi,
según una Propuesta de la Comisión del 22/4/2(x)2 de prohibi-
ción a partir del 1/1/2(xK^, seguirá vigente la utiliración de las
siguientes sustancias promotoras de crecimiento de naturaleza
antihiótica: Avilamicina, Flavomicina, Salinomicina, Monensina.

Frente a esta prohibición masiva de aditivos antihióticos se
están prohanclo numerosas alternativas dc entre las cuales des-
tacan cicrtos aditivos hotánicos, aceites esenciales, ácidos orgá-
nicos, estimulantes de la inmunidad, probióticos (microorganis-
mos) y prebióticos (oligosacáridos, extractos de levaduras). EI
modo de acción dc estos "nuevos aditivos° (algunos ]levan has-
tantes años en el mercado) es distinto, aunque coinciden en
yue tienen un campo de actuación más específieo yue los anti-
bióticos promotores de crecimiento (APC), por lo que resuha
interesante combinar dos o más productos para ohtener res-
puestas cquivale:ntes a las de APC.

CUADRO I. Efecto del nivel de proteína del pienso de cerdos en
crecimier^to sobre los parámetros productivos y la excreción de

nitrógeno al medio ambiente (Le Bellego et al, 2002).

PB. % 22.4 20.4 18.4 16.9
CMD, g 959' 1.039' 1.061' 1.048'
GMD, g 642 661 690 663
IC 1.50 1.58 1.54 1.58
N excretado, g/d 10.7^ 9.4^' 6.8" 5.1^

N retenido, g/d 17.8 18 18.5 15.6
Consumo agua, g/d 1.941 1.887 1.867 1.645
Orina, g/d 757 643 625 481
Consistencia heces. °/
Dura 81.9 82.0 95.4 89.0
Blanda 14.7 14.5 4.1 9.0
Líquida 3.4 3.5 0.5 2.0

- Sc dcfinen las nonnas dc se`^uridad p^rra la producción de
cstas harin^is.

- Fija los destinos de estos subproductos en dependencia de la
categoría a la quc p^rtenezcan en función de su riesgo: des-
trucción, hiog^ís, compost, alimcntación animal, etc.
Tamhi^n es importante tener en cucnta las indicaciones de la

Directiva 2(x)2/2/CE dcl Parlamento v del Consejo del 28/1/2(x)2
sohre la circul^rción dc piensos compuestos:
- Enumeracicín dc las matcrias primas.
- Declaracicín del `% de inclusión con un mar^en del ±I>`%^.
- Aplicahlc a partir del (, dc novicmhre de 2(1O3.

En resumrn, las consecuencias pr^ícticas derivadas de los
camhios Icgislativos rclacionados con la prohihición del uso de
harinas dc ori^^cn animal sc puedcn resumir en dos idcas: una
menor tlexihilidad en la formulacicín y una rcducción de las
vcntajas competitivas.

Resistencia a antibi^íticos
Una };r^cn cantidad cle aditivos antihióticos, cspecialmente los

promotores del crurimicnto (APC), sc ha prohihido durantc los
últimos aiios mediantc sucesivos Re_^lamentos y Directivas euro-

Por otro lado, e igual yue ocurre con APC, la eficacia dc
estos productos mejora cuanto peores son las condiciones sani-
tarias de los animaÍes. La hase de su actuación es a nivel inles-
tinal, inilu_vendo sobre la pohlación microhiana a distintos nive-
les.

Alguna de estas comhinaciones está mostrando posihilida-
des, pero de momento, la relación eficicnci<>Jcoste es inferior a
las alternativas actuales (APC).

Lo cicrto es yuc la resistencia a los antihióticos ha generado
un debate importantc. Se ha intentado resolver el prohlcm^r
mediante la aplicación del principio de precaución pero la uzpc-
riencia está demostrando yue lo que se gana por un lado se
pierde por otro y por lo tanto tampoco parece ser la mcjor
tiOlUCló11.

En este sentido, cahe mencionar el mensaje yue reciente-
mente sc ha h'ansmitido desde Dinamarca, uno de los princi-
pales países impulsores de la prohihición. Segírn las declar^rcio-
nes del Instituto de Salud Animal de Dinamarca (lh/lU/2(1O?), la
prohibición de los APC ha causado más diarreas en los cer-
dos, los lechones tienen un peor crecimiento post-dcstete jtrnto
con unos mavores costes de producción, hav un mavor uso dc
antihióticos terap^uticos y los casos de Salmonclla v Campylo-
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bacter en humanos han alcanzado cifras récord. En la misma
linea también podemos hablar de un informe del AHI (Animal
Health Institute) de Londres en el cual se concluye que el uso
de antibióticos en animales supone un riesgo para los humanos
extremadamente bajo.

Sustancias indeseables. Residuos
Por desgracia, la aparición de residuos en la alimentación ha

sido noticia en varias ocasiones durante los últimos meses. El
pasado 11/10/02 se detectó alternaria en cargamentos de trigo
ucraniano en Brasil. Posteriormente, a partir del 24/10/02 ha
sido necesario analizar por nitrofuranos (antibióticos prohibidos
en España desde hace muchos años) el 100% del pollo impor-
tado de Brasil. El 28/10/02 se publicó un nuevo caso de PCB
en piensos para vacuno lechero en Bélgica y recientemente ha
aparecido el escándalo de los nitrofuranos en productos avícolas
de Portugal.

Los residuos o sustancias indeseables se agrupan básicamente
en los siguiente grupos: micotoxinas, PCB y dioxinas, metales
pesados, plaguicidas y antibióticos. Para minimizar la presencia
de estas especies en alimentos debemos trabajar en la mejora
del control de proveedores y de orígenes así como en la traza-
bilidad de las materias primas.

To^-infecciones alimentarias
Respecto a las toxi-infecciones, si de verdad queremos velar

por la seguridad alimentaria es muy importante tener en cuenta
cuáles son realmente los factores de riesgo para cada peligro.
En octubre de 2002, por ejemplo, se detectaron huevos espa-
ñoles con Salmonella en el Reino Unido; pero en noviembre
del mismo año se publicó una encuesta según la cual la mitad
de los manipuladores de alimentos en el Reino Unido no se
lavan las manos, dato que sugiere que probablemente la Sal-
monella no provenía de España.

En cuanto a las medidas que podemos tomar al respecto,
no nos queda otro remedio que recumr al control microbioló-
gico de ingredientes (principalmente Salmonella, E. coli, sulfito-
rreductores y hongos), tratamientos químicos con ácidos (fór-
mico, propiónico, etc.), tratamientos térmicos, APPCC y
tratamiento del producto terminado (mediante irradiación, poli-
fosfatos, etc.).

Alimentos funcionales
En los puntos anteriores nos hemos centrado en los proble-

mas derivados de las Wtimas crisis alimentarias y los cambios en
la legislación europea.

En este punto, en cambio, hablaremos de las oportunida-
des que nos ofrecen los alimentos funcionales enfocados a enri-
quecer el producto desde el punto de vista de la salud hu-
mana.

De entre los alimentos funcionales que se encuentran actual-
mente en el mercado podemos destacar los enriquecidos con
productos naturales como el ácido linoleico conjugado (CLA,
con propiedades anticancerígenas), ácidos grasos SZ-3 (para los
problemas derivados del colesterol), vitaminas (E, D3, etc.) y
también algunos enriquecidos mediante suplementos dietéticos
diseñados durante el procesado.

Si bien es cierto que estos productos pueden abrir nuevas
oportunidades de negocio, también lo es que se trata de un
mercado muy reducido para el sector de la fabricación de pien-
sos porque lo más lógico no es enriquecer la carne a través
del pienso y su posterior metabolización (proceso poco efi-
ciente) sino funcionalizar el alimento añadiendo los aditivos
directamente en productos como la leche o el pan.

Bienestar animal

EI bienestar animal afecta a varios aspectos relacionados con
la industria alimentaria (alojamiento, manejo, transporte y sacri-
ficio) y ocupa un lugar cada vez mayor en la conciencia de los
consumidores y, consecuentemente, en el espacio mediático.

Alojamiento
En cuanto al alojamiento animal debemos recordar yue las

granjas de ponedoras de nueva construcción deben integrar
baterías enriquecidas. En el caso de las cerdas el atado se va a
prohibir a partir del 2006 y las gestantes deberán ser alojadas
en grupo a partir del 1/1/2003 en granjas de nueva construc-
ción y a partir del 1/1/2013 en granjas ya construidas.

Todas estas modificaciones de la legislacicín relativa a los sis-
temas de alojamiento implicarán mayores a^stes de alimentación
porque el aumento en la movilidad de los animales se traducirá
en un aumento en sus necesidades energéticas y por lo tanto el
diseño de piensos deberá aumentar la relación cnergía/resto de
nutrientes.

Manejo
Son importantes las prohibiciones de corte de pico, corte de

cola, corte de incisivos y los problemas de restric;ción severa de
piensos que afectan a cerdas gestantes, gallinas reproductoras de
recría y a la muda forzada. Las consecuencias de estos cam-
bios van a aumentar los problemas como el picaje y el caniba-
lismo.

Las soluciones que se plantean desde el punto de vista de la
nutrición son más bien medidas de manejo: separación de sexos,
menor densidad, menos luz, disponibilidad de paja, etc. Res-
pecto a la restricción de pienso se están estudiando varias alter-
nativas, aunque la realidad es que no existe ningún sistema
óptimo ni idóneo que solvente todos los problemas. En el caso
de las cerdas gestantes se ha trabajado con materias primas
saciantes con el objetivo que el animal ingiera los nutrientes
que necesita sin engordar excesivamente.

La aplicación del concepto de energía neta para cerdas, desa-
rrollado hace ya algunos años por Noblet, y que se basa en
que los animales adultos tienen una mayor capacidad digestiva
que los animales en crecimiento, adquiere ayuí interés, pues
permite trabajar con niveles elevados de fibra en los picnsos
de cerdas gestantes, sin penalizar los consumos energéticos.
También se ha considerado la idea de crear una deficiencia
nutricional ya que implica una reducción del consumo, pero
esto implica una mayor heterogeneidad del lote y además
atenta contra el bienestar animal y por lo tanto no parece la
mejor solución. Otra opción son los sistemas de alimentación
que se están utilizando en gallinas de recría (sistemas aéreos),
estaciones de alimentación automatizadas para cerdas, collares y
todos los sistemas de alimentación alternativos que tienen como
objetivo alimentar a las cerdas en grupo con la menor restric-
ción de piensos posible. Y por último podemos recurrir a la
mejora de ciertas medidas de manejo como reducir la densi-
dad o aumentar el espacio de comedero.

Medio ambiente

Agua
L.os contaminantes del agua procedentes de la industria ali-

mentaria son principalmente nitrógeno, fósforo y materia orgá-
nica. Para evitar esta contaminación debemos tomar las siguien-
tes medidas:
- Limitar los niveles de proteína en los piensos y usar más

aminoácidos industriales para minimizar las pérdidas de nitró-
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geno. Un huen cjemplo de esta sistemática es cl trahajo de
Le Bclleg^^ et al (2OO2), donde se ohserv^r una disminuci^ín
del nitrógeno excretado a medida yue se reduce cl contc-
nido cn proteína del picnso, y yue se resw^ie en el cnadro l.

- Recurrir a la alimentación p^^r fases, que consistc cn dar
cada ver un mayor número de picnsos para ajustar los
rcyucrimientos dc proteína y amino<ícidos a los animales con-
f^^rme a su edad y pr^>ducción.

- Usar sistcmas de combinación de d^^s picnsos de distintos
niveles de nutrientes (cada día se hace una mezcla difercnte
para <rjustarsc ^r los reyuerimientos nutrici^males).

- Ajustar los nivclcs dc fósforo.
- Utilizar enzimas PNA y fitasas cun el ohjetivo de reducir el

impacto amhiental dc los purines generados.
Cahe decir yuc Holanda, yue fue un país pionero cn esta-

blcccr mcdidas dc cste tipo, actualmente yuiere (lcxihilizar su
legislacicín mcdioambiental y esto nos hace pensar quc proha-
blcmentc las primcras nt^rmativas cran demasiado cxigcntes.

Aire
En cl caso dcl airc, la industria alimentaria l^^ contamina

b^ísicamcnte mcdiante la Qeneraci^ín dc am^^túaco y polvo. Las
altemativas disponihles para minimizar estas cmisioncs se hasan
en cl uso dc productos como las saponinas o los derivados dc
la yuca.

Residuos
Lus principalcs residu<^s dc la industria alimcntaria son los

mctales pesadc^s y los aditivos. La normativa cstahlcce yue
todas las cxplotaci^mes dcben tener un Programa dc Gestión de
Rcsidu^^s y existe una Propucsta yue reduce los niveles m^ixi-
mos permitid^^s de oligoclemcntos (Cu. "Ln, ctc.) cn picnso.

Ruido
En cuantc^ al ruidc^ cxistc tamhi^n una normativa yue fija

un máximo dc deciheli^^s en las granjas. Una p^ Ĵsihl^ opci<ín
para reducir el ruid^^ es cl suministro de sales de magnusio por
su cfecto sedante, pero lt^ cierto cs yue la contaminaci^ín acús-
tica cs difícil dc s^^lucionar.

Biotecnología

Para introducir cl tcma dc la hiotccnología cs intcresantc
mcncionar dos noticias rccicntcs. La primera data dcL 7/lU/2(N12
y plantca cl asunto dc las mariposas monarca v cl maíz Bt
(cuy^^ impacto sohrc las mariposas ha resultado ser muv
peyucño) com^^ un cjcmplo dcl uso de la cicncia cn la toma de
decisiones. L^r segunda aparcció cl 17/1O/2(>O2 y se trata de un
inf^^rmc sohrc la paradGjica decisión dc Zamhia, un país c}uc,
pesc a sus problemas dc hambruna, ha rechazado d^maci^^nes
de mav ^^en^ticamcnte modificadt^.

La utilización de OGM en la Uni^ín Europca es actual-
mcnte hastante complicada dehido a la rigidcz de la Directiva
Europea 20O1/IH/C'E, la cual se cncarga de regular la comer-
cialización _y el consumo de los or^anismos genéticamente
mt^dificados. La mala rcputación de las plantas transgénicas
proviene, bajo nucstrc^ punto dc vista, dc un plantcamiento
inicial eyuiv^^cado. En su comcrcializacicín sicmpre sc han
potcnciado únicamentc las mejoras agron^ímicas quc llevan
consigo (mcnor uso de pesticidas, Ĵnás rendimiento p^ Ĵr hectá-
re^r, etc.); per<^ no olvidemos que éstas son mejoras quc pasan
inadvertidas antc el consumidor y, por lo tanto, es fácil yue
se gencre ima actitud claramentc reticenle. Si la campaña
comercial dc los OGM sc ccntrara en la capacid^rd de producir
alimcntos mcj^^radc^s (maíz rico cn lisina, maíz am fitasa, etc.)

y no cn su mej^ Ĵra agroncímica. pr^^hnhlcmcnt^, hahtían m^n^^s
dificuhadcs.

En cuanto a los cultivc Ĵs micrr Ĵhianos transg^nia>s, actual-
mente se están utilirand^^ para pr<^ducir aditiv^^s (insulina cn
salud humana, cnzimas, amino^ícidos. Icv^tduras, ctc.). Y ^n un
futuro se avccina una nucva ctapa pr^^tag^mizada pt^r It Ĵs ,rni-
males U^ansgénia Ĵs.

Nichos de mercado específicos

Aseguramiento de la calid^d
En relación a las nucvas c>purtunidadcs, rl ascgur.tnii^nt^^ dc

la calidad cs un aspccto vit^rl a tencr cn cucnta si ducrcm^>s
respondu^ a las cxigcnci^rs dcl merc^rdo ^rctual. I^:n rstc srntidr Ĵ
dcbemos trahajar cn la implantación dc N^^rmas ISO. sistcm^ts
APPCC, ccrtificacioncs y tra^ahilidad.

Una mucstra dc la impurtancia yuc ticnc la calidad p^tra
ahrir importantcs áreas dc mcrcado cs I^r pr<^ducci<ín p^ Ĵrcina d^
('anadá. el 50`%, dc la cual va sc cncurntra haju un sist^ma d^
control y ccrtific<tcicín matcrializadc^ cn un I<^g^> dc cnlidad.

Produccibn animal dif'crcnci: Ĵd^Ĵ
Otr<^ nicht^ dc mcrcadtr espccífia Ĵ cs la pr<rduccirín animal

difcrcnciada. yuc sc traducc cn una dcmand^r dc picns^>s sin

grasas animales, sin APC o sin U(;M. Para la alimcntaci^ín sin
grasas animales sc cst^ín utilirandc^ altcrnativas r^mx> lus accitcs
vcgctalcs (s^>ja, palma, dcrivad^>s dcl accitc dc p^tlm^t, dcl ^trrit^^
de oliva, etc.) y las dictas dc haja rncrgía.

En relacicín ccm la gcn^tica cxistc la opci^ín dc pr^^ducir estir-
pcs dc crccimicnto Icntc^ (cspccialmcntc cn avicullurr). Y ^n
cuanto al hicncstar ^tnimal la difcrcnciaci^ín sc hasa cn m^jurar
los sistcmas de mancjo, rcducir la dcnsidad _v c^mstruir las ins-
talaci^^ncs al airc lihrc (camping. c^ Ĵrralcs).

Todc^s cstos camhi^^s dcriv^td^^s d^ la pr<^ducci^ín animal difr-
rcnciada implican cicrt^^s ajustcs en I^r f^^rmulaci^ín yur sc tra-
ducen en situaciunes de may^n- ronsunu Ĵ dr encrgía ^n rcla-
cicín al restc^ de nutricnlcs.

Pruducci6n animal ecolól;icn
La pr<^ducci^ín animal ccul^ígictr está pcrlcctam^nt^ r^gulada

por el Reglamcntc Ĵ (('E) n" ?(l^)?/^)l, a>mplcladt Ĵ y mt>dificadr Ĵ
por los Reglamcntos (('E) n° l^ll^/99 dcl ('c+nscj<i dcl 19/7/^)9 v
2491/2(K)I dc la C'omisi^ín dcl l^)/12/2(1O1. Asimisnx^, rxistc una
normativa cspecífica cn cu^rntc^ al us^> dc malcrias primas y adi-
tivos cn estc tip^ Ĵ de piens^ Ĵs. ('ahe m^ncionar yuc cn p^tíscs dc
N^^rtc dc Europa la produccicín animal ccul<ígica pucd^ Ilcgar a
rcprescntar un 5`%, dcl mcrcadu.
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'l^Ĵntu la prudurcicín animal difcrcnciada cc^mo la ccolágica
scm nichc^s cl^ mercado c^ue se caracterizan pe^r tener un cierto
ricsgo ^ Ĵ ñadido dehiclu al tipo clc público al cual se cli Ĵi^^en. Por
un laclo, cl consumiclor de este tipe^ dc productos es minoritario
v pur Ic^ tant<^ existc una .̂;ran scnsibiliciad a los prccios si la
pruduccicín supera la demanda. Estc es el casu de lo sucedido
am Ie^s prccius de la lcche ea^lc>gica en Francia, los cualcs han
caído dchidc^ ^l quc la c^ferta ha superado la dcmanda. Por otro
I^1CI0, CI COnSllnllljOI' Cti l8nlhlf'n n1ll_V t'.r1^Cnll V SCnSIhIC ^l IOS

csc^índalc Ĵs puhlicaclc^s cn mcclius c1c comunicación, a Ĵmo cn cl
caso c1c la crisis alimcntaria ^cncrada por Ic^s restos dc pcsticida
(nitrofen) cnecmtraclos en carnr cec^lágiea en Alemania.

En cuantci a la pureepeicín yuc la soeicdacl tiene cle los ali-
mentc^s cculcí^icos, cs importantc mcncicm^ Ĵr yue la agcncia ali-
mcntaria hritánica sr ha pronunciado cn contra dc avalar la
crccncia clc yuc Ic^s alimcntos hic^ sean más sanos c^ yuc favo-
rcrcan cl mcdio amhicntc, de nu>do yuc nc^ es tan cvidcnte
yuc csta pcrcepcicín resp<md^ Ĵ a una rcalidad.

Globalizacion

Hcmc^s ^lcclicadu Ic^s apartadus anteriores a anali^ar las cunse-
cuencias cluc la Ic:^^islacicín tenclrá en cl scctor a corto-medio
plaze^. A mcclio-lar^^c^ plazo dehcnu>s amsiclcrar muy seriamentc

una evc^lucicín mundial imparahlc: la glohali^acibn. A a^ntinua-
cicín, vcamc^s una s^lcccicín e1^ nc^ticias relacionadas rc^n este
fcncímenu, acc Ĵmpañaclas de al^;unus cc^mcntarius:
17/lU/I)2 EI mercaclc^ ecm^unitaric^ se inuncla cle las importacio-

ncs pruccclcntes de Brasil y Tailanclia.
23/IO/(12 lirasil Ilcva a la UE ante la OM(' por las restriccio-

ncs a la importación dc pollo. ( Rccorclcmos quc
Europa sc ha intcntaclo cJcfencicr dc las importaciones
prc Ĵcedcntcs dc Brasil y'I^ailandia mediante una modi-
ficaciún clc la partida ar^ Ĵncelaria dc la carnc dc pollo
impurtada czi^^iende^ unc^s niveles de inclusicín de sal
hastante clwadc^s.)

31/IU/O2 EEUU sc unc a Br^ Ĵsil cn su clcmanda antc la OM('
amU-a la UE por el conllicto clc la carne dc pollo.

I^1/1O/U2 L^^s íabricantcs de piensc^ eurc Ĵpcc+s en cemtra de Ic^s
amtingcntrs a la impc^rtacií^n clc ccrcales. (Lc^s fabri-
rĴ ntcs v^lan para quc nc^ se e^tahlezca una partida
arancclaria a las impurt^ Ĵciones masivas dc U-igc^ pro-
cc^ente cle Ucrania, las cuales perjt Ĵdican a los pro-
^luctores cxccclentaric^s dc Francia v Alemania.)

22/lU/UZ I^csaparrccn ^;^U.(XNl cxplotacicmcs ganaclcras en la
UE en mcnc^s dc 1O a Ĵic^s (consecua^cia de perseguir
la minimizacicín dc custcs).

25/10/U2 Nota dcl Parla Ĵncntc^ Ew'opco: Por una apertura dc
los mcrcadc^s agrícc^las de la UE a los paísc^ cn clcsa-
rrol Ic^.

28/1(U02 Not^l de la CCAE (sindicato agr^ Ĵrio): El pacto alcan-
zado cntrc Schriidcr v Chirac a_vcr cn Brusclas
suponc una reduccicín cle las avudas a partir del ?(IOh.

29/10/U2 Los paíscs dc la Asc^ciacicín dc Coopcracicín Econcí-
mica dcl Pacífico trahajarán pur la eliminación de las
8VU(1215 21 Iil CXp01"18CIOn tn 8^I'ICUIIUr^I.

1 U03/O3 Aumenta la procluccicín _v las cspc^rtacicmcs de carnc
de porcino de Brasil.

14/OU03 Méxicc^ inicia una investigacion sohrc pusihlc dum-
ping cn la carnc clc ccrdo dc EEUU.

2S/05/O^ Disputa cc^mercial pc^r el pcn^rino en la Europa clcl
Estc.

La situación cn la yuc nos cncontramc^s actualmcntc inclica
que la competitividad dc la ^!anadería curopca va ^ Ĵ depcndcr
dcl sistcma de prc^tección eurc Ĵpco, clc Ic^s requisite>s yuc sc csi-
jan a los productos dc importación v cic la viahilidad dcl sis-
tema c1c inspeccicín. El principal mecanismc^ dc dcfcnsa scrá cl
principio de precaución V la OMC' actuar^í como c^r^anismc^
juer v árbitro, una labor nada fácil si tenemos en cucnta yuc
deherá conciliar intereses políticc^s, sciciales, cconeímia^s v
medic^amhientalcs.

En cuanto al ^Icsarrollo dc los paíscs clcl sur, sc hahla muchc^
de conceptos como la soliclaridad perc^ cJchcríamus plantcarnc^s
si estc tip0 de estrategias rcpresentan una rcnuncia dcl nc^rtc a
parte ^le su estatus actual.

Disponibilidad mundial de alimentos

Para analizar I^ Ĵs cons^cucncias dcl crecimirntu dc la prci-
duccibn mundial clchcmos amsiderar factores conu^ la sc^hcranía
811I11Cnt^lrl8, I^l SC^Ur1CjaCl ^lIIlllClll^lrl^l, líl ^íi1121Út'.rííl InlCntilV<l v
la bic>tccnología, cuyo desarrc^llo pet7i^itirá resp<mder a la cre-
cientc demanda de alimentos dc ori^^cn anim< Ĵ I clcrivada dcl
crecimicnto de la poblacicín.

En la confcrcncia sohrc produccicín animal sc^stcnible cclc-
brada cn Alcmania durantc junio-octuhrc dc 2(xl(;, se Ileg^u-cm a
las siguientes cemclusiones a cerca de Ic^s recurs<^s v_ Ic^s rctc^s
previstos para los prcíYimos 2O años:
- La pohlación mundial crcccrá un 2^'%^.
- L.a dcmanda dc alimentos cic origen animal crcrer^í un ^O'%,.
- Se producirá un descensc^ ahsc^lutu _v per cápita dc la supcr-

ficie de tierr^ Ĵ ^lisponible.
- EI uso de suhproductos cn alimcntacián animal cstará cacia

ver mas controlado.
- Es ncccsario incrcmentar la procluctividad.
- Es nccesa Ĵic^ valc^rar la ^c^;uridad dc OGM v suhproductos.
- Es nccesario tomar concicncia a tculcn los nivclcs:

• ^^ICntIÍICOS Cll' nUlI^lClOn 21n1111^11.

• T^cnicus dc produccicín animal.
• Especialistas en medic^ambient^ _v trcnología de alimcntos.
• Gencradores c1e suhprculuctos.
• Empresas dc recicladu.
• Legisladores.
• C'onsumidc^res.
A modo dc conclusión, sc puede clccir yue la pru^luccicín elc

piensos se mantcndrá e, incluso, creccrá, elada la dunanda cre-
ciente de productos de ori^;en animal. Sin emhargo, a nivcl
curc>pcc^ la producciGn animal s^r^í cada vc^ más costosa cl^hidc^
a las restriccioncs legales _va anali^adas _v que suponcn un vcr-
claderc^ reto para cl sectur yue, además, sc encucntra con altcr-
nativas extracumunitarias muy compctitivas y cacla vez mcjor
prep^ Ĵ rzĴclas. n
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