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i La seguridad alimentaria es cosa seria. 

Ingeniero Agrdnomo 
Masler en Tecnologia de 

Alhenlos por la Universrdad 
Potildcnica de Valencia. 

origen y destinos marcados 

La creciente preocupación de los consumidores por la  seguridad alimentaria 
exige implementar sistemas que aporten confianza y tranquilidad. r 

Cada día cobra más impor- 
tancia el tema de la seguridad 
alimentaria y del cuidado del rne- 
dio ambiente. Son estas preocupa- 
ciones sentidas por el consumidor 
las que exigen implementar siste- 
mas que permitan dar garantías de 
su estricto cumplimiento. 

La trazabilidad o rastreabi- 
lidad, como bien la define Hugo 
Giambanco, "es el sistema de 
Identificación y Control de todo 
el proceso recorrido por una fruta 

u hortaliza, desde su prospección 
en campo hasta su destino en ven- I ... es el sistema de 

El código 
de barras pegado 
en el envase 
de frutas 
y hortalizas 
permite, una vez 
leído, "rastrear" 
toda la historia 
de ese producto, 
desde la parcela 
de producción 
hasta la góndola. 

ta". Este sistema nos permite tra- 1dentificaCjón control 
zar la historia o sea conocer todos 
y cada uno de los pasos por los 
que transitó nuestro producto. 

de todo el proceso 
recorrido por una fruta u 

El Comité de seguridad Ali- hortaliza, desde su 
mentaria de AECOC a consen- 
suado una definición de trazabi- 
lidad como: "aquellos procedi- 

prospección en campo 
hasta su destino en venta. 

mientos preestablecidos y autosu- 
ficientes que permiten conocer el 
histórico, la ubicación y la trayec- 



toria de un producto o lote de pro- 
ductos a lo largo de la cadena de 
suministros en u n  momento 
dado, a través de unas herramien- 
tas determinadas". 

La historia en los productos 
hortofrutícolas, comienza en el 
cultivo, con el llenado de las fi- 
chas de parcelas, incluso antes 
identificando la procedencia del 
vivero. Continúa con la recolec- 
ción, la recepción de la fruta u 
hortaliza, la descarga, la asigna- 

ción de destino de la partida (ex- 
portación, nacional e industria), la 
conservación, el transporte para 
su entrega al cliente y termina en 
destino o punto de venta (impor- 
tador o cliente). 

Un ejemplo comentado por 
Ángels Segura de AECOC nos 
ayudará a entenderlo mejor: 

"Una cesta de tomates que se 
vende en una gran superficie. El 
proceso de trazabilidad completo 
se origina en el campo de cultivo 
de los tomates. Allí es necesario 
un registro del tratamiento y pro- 
ceso de cultivo aplicado en el 

I La historia en los campo. Cuando se procede a la 
recolección de producto, es nece- 

P ~ O ~ U C ~ O S  hortofrutícolas, sario que el contenedor en el que 
comienza en el cultivo, se transporta la carga venga iden- 

con el llenado de las tificado con alguna codificación 
que permita acceder al tratamien- fichas de parcelas, to em~leado v aue se ~ u e d a  vol- 

d ,  antes identificando car al sistema interno de gestión. - 
la procedencia del vivero. Cuando llega la mercancía a 

la sala de confección, será nece- 

La trazabilidad 
además de ser un 

sistema de gestión 
del riesgo ante una 
situación de crisis 

alimentaria, 
provoca 

r- 
importantes 

cambios 
organizativos 

y tecnológicos 
que se inscriben 

en la llamada nueva 
economía 

o economía 
de la información. 
Para alcanzar sus 
objetivos requiere 

el compromiso 
y la participación 

de todos 
los empleados 
y de todas las 

empresas 
involucradas 

en el proceso. 
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I Cuando llega la mercancía 
a la sala de confección, 
será necesario que 
eri la entrada de la Iínea 
de confección se pueda 
leer o registrar 

# - la codificación referente 
a la caja o palet 
de tomates no elaborados. 

sario que en la entrada de la Iínea 
de confección se pueda leer o re- 
gistrar la codificación referente a 
la caja o palet de tomates no ela- 1 borados. Así. se sabe exactamente 
de donde procede la mercancía 
que se esta preparando y qué pro- 
ceso se está aplicando a esa deter- 
minada mercancía. A la salida de 
la Iínea de confección como pro- 
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Una ventana al consumidor 
Es posible que la trazabilidad no sea sólo para especialistas o quede restringida 

al mundo interior de las empresas. 

Existen ya en el mercado terminales colocadas en los puntos de venta que permiten al 
consumidor tener información detallada acerca del producto que ha elegido: variedad, ca- 
libre, calidad, certificados de calidad, si proviene de producción integrada, etc. En un artí- 
culo publicado en I'ECHO y bajo el título "Une borne pour tracer les produits frais dans 
les hypermarchés" se hace mención a esta tema. Estas terminales pueden traer información 
del productor, su correo, una foto personal o familiar. Datos de su establecimiento: ubica- 
ción, suelo, clima, distancia al punto de consumo. Detalles de la parcela donde se cultiva: 
superficie, fecha de recolección, etc. El consumidor podrá tener información de los ele- 
mentos analizados para la cosecha de su fruta u hortaliza elegida, si fue por color, tamaño, 
azúcares, etc. Se podrá tener registro de las condiciones de almacenamiento, mediciones de 
temperatura y húmedad relativa, si se respeto o no la cadena de frío.Todos los datos 
imaginables que comunmente maneja un empresario hortofrutícola y que nunca se llegan a 
transmitir al consumidor final. Esta ventana también puede ser la puerta a un diálogo con 
los consumidores para saber, motivos de elección, preferencia de variedades, envases, ta- 
maños, ambientación del punto de venta, recabando la opinión directa del interesado. Se- 
ría una manera de acercar la trazabilidad de una forma palpable y atractiva al consumidor 
de frutas y hortalizas. Esto también estaría en sintonía con diversas opiniones que aseguran 
que el futuro de los puntos de venta estará pautado por la combinación de aspectos electró- 
nicos-virtuales y fisicos. El hrea de frutas y hortalizas podría añadir , no sin contradiccio- 
nes, a su imágen de naturalidad y frescura, una imágen de tecnología moderna, puesta al 
servicio de la seguridad y la confianza del consumidor final. 

ducto acabado, cada cesta de to- Dado que lo que se van a 
mate, como unidad de consumo, transportar a partir de ese momen- 
debe tener una identificación de to son cajas y palets, para facilitar 
producto (mediante código de ba- tanto la trazabilidad como la ges- 
rras) y un lote que se relacionará tión logística será necesaria la 
internamente con todo el histórico identificación de dichas unidades 
de la mercancía. logísticas, mediante un sistema de 

captación automática de datos. 
Así pues, cada caja y palet 

de tomates deberá ir identificado 
con una etiqueta que de informa- 
ción sobre el código referente de 
la agrupación y toda la informa- 
ción que sea necesaria (kg, lotes, 
fechas de envasado, de caducidad, 
etc). Para garantizar la trazabi- 
lidad, cada unidad logística puede 
identificarse mediante un número 
secuencia1 de unidad de envío (o 
número de matrícula único por 
bulto), que permite relacionar este 
número con toda la información 
asociada a él vía software. Esta 
información se puede transmitir al 
siguiente punto de la cadena de 
suministro de forma electrónica". 

I La trazabilidad 
ascendente, permite 
encontrar el origen, 
o sea determinar 
de qué caja y palet viene, 
acceder a información 
del lote y buscar 
el origen del problema. 

Si se detecta un problema en 
una cesta de tomates en un punto 
de venta, podemos realizar la 
trazabilidad ascendente y la tra- 
zabilidad descendente. La trazabi- 
lidad ascendente, permite encon- 
trar el origen, o sea determinar de 
qué caja y palet viene, acceder a 
información del lote y buscar el 
origen del problema. 

La trazabilidad descendente 
nos permitirá saber a que otros 
puntos de de la cadena se ha en- 
viado el lote cuestionado y deter- 
minar exactamente en dónde es- 
tán, permitiendo su inmediato re- 
tiro del mercado. 

Existen múltiples causas que 
están impulsando este sistema, 
entre ellas destacamos: 

- frente a las crisis provoca- 
das por las vacas locas, dioxinas, 
benzopirenos y otros, la opinión 
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Avisa y rmcspcibn por EDI 

Confkmacl6n de recepción EDI 
- -  - - - 

pública está sensibilizada y de- 
manda normativas que le devuel- 
van la confianza 

- ante cualquier incidente o 
reclamo es posible trazar la histo- 
ria: esto permite conocer el ori- 
gen de los productos reclamados, 
corregir sus causas y evitar rápi- 
damente males mayores 

- permite delimitar clara- 
mente responsabilidades 

- evita confusiones durante 
la manipulación 

- facilita los controles inter- 
medios y finales, así como las 
medidas correctoras 

- habilita utilizar el "primero 
en entrar, primero en salir" 

- quiCn la aplica lo difunde 
entre sus clientes, utilizándolo 
como una fuente de diferencia- 
ción ante sus competidores 

El presente dibujo 
cedido por Angels 

Segura y Xavier 
Merino de AECOC, 
ilustra la operativa 

EDI, con dos 
documentos 

fundamentales 
el SSCC o c6digo 
seriado de unidad 

de envío 
y el DESADV o 

aviso de 
expedición. 

I La trazabilidad implica 
la colaboración entre 
las distintas empresas 
vinculadas en la cadena 
de suministro 
y es el resultado de una 
acción global concertada. 

- permite retirar productos no 
conformes. 

Como en todo sistema, el 
éxito lo determina el conjunto de 
actividades, de nada sirve tener un 
excelente registro y control en 
campo, si luego al entrar almacén 
no existe capacidad de discrimi- 
nar los distintos lotes. Esto exige 

visualizar la trazabilidad como un 
sistema integrado donde se deben 
articular las diferentes acciones 
de identificación y control a lo 
largo de todo el proceso por el 
que transcurre un producto desde 
el campo hasta el punto de venta. 
La trazabilidad implica la colabo- 
ración entre las distintas empresas 
vinculadas en la cadena de sumi- 
nistro y es el resultado de una ac- 
ción global concertada. Lo esen- 
cial es fijar señales o marcas de 
identificación y mantenerlas du- 
rante todo el proceso. El sistema 
de trazabilidad incluye: 

- u n  sistema de etiquetado 
estándar 

- registro y control en PC 
- un sistema de transmisión 

de la información, cuya base es el 
lenguaje EDi-EANCOM 



Naturane y la trazabilidad 

I La unidad 
de identificación 
es el lote, este se define 
como el conjunto 
de unidades de venta 
de un producto 
alimentario que ha sido 
producido, fabricado 
o acondicionado 
en circunstancias 
prácticamente idénticas. 

- lectores de códigos 
- albaranes, tarjetas y fichas 

(proporcionados por el PC, gene- 
ralmente en triplicado a tres colo- 
res, blanco, amarillo y sepia). 

La unidad de identificación 
es el lote, este se define como el 

ANECOOP 

- 4  

t + 

- 
CursorAm 

-ww coopmstkrirs'- 

. ~ P ~ I R D ~  

TRAZABILIDPLD ---) CONTROL DE PROCESO INSTRUMENTOS DE CONTROL - PROCESS TRACEABIWTY PROCEST C O W L  

- 
I squcmd desde productor a cliente/disuibuidor pala el sistema Plan of the Naturane rntegrated crop managernent sysrern from 
de Producción lntegrdda Naturane producer to customer/dtstnbutor 

conjunto de unidades de venta de 
un producto alimentario que ha 
sido producido, fabricado o acon- 
dicionado en circunstancias prác- 
ticamente idénticas. El lote repre- 
senta la cantidad de producto que 
al momento del control presenta 
características idénticas en térmi- 
nos de: especie, variedad, calibre, 
acondicionamiento , marca y ori- 
gen. Las identificaciones impres- 
cindibles para conformar un lote 
son: número de parcela de donde 
proviene el producto y fecha de 
entrada o de confección. 

Los lotes se acondicionana 
en la unidad logística por exce- 
lencia: el palet. Según Giambanco 
es conveniente que cada uno de 
estos palets esté formado por: 

- producto de la misma va- 
riedad y calibre 

- producto de la misma cate- 
goría y pre-envase, o sea hornoge- 

Esta infografía 
de ANECOOP 

de la revista 
Distribución 

y Consumo, nQ 62, 
bajo el título: 

Seguridad 
alimentaria 

en ANECOOP, 
Trazabilidad 

y "Naturane", 
es de un trabajo 

de los autores 
Joan Mir, Benito 

Orihuel y Mar 
Vilanova. 

neizado y normalizado 
- producto normal o integra- 

do 
- producto con la misma 

temperatura; se deben realizar los 
envíos a intervalos regulares de 
tal forma que haya uniformidad 
en el envío del producto con el 
mismo calor de campo, esto le 
permitirá al jefe de fábrica pre-re- 
frigerarlos o no, y en su caso, pro- 
porcionarles frío de muy diversa 
manera 

- producto de la misma par- 
cela o finca, aunque pueden exis- 
tir lotes mixtos. 

La codificación implica 
identificación de los productos, de 
todas sus agrupaciones y de las 
unidades logísticas. Para el buen 
funcionamiento del flujo de infor- 
mación a través de toda la cadena, 
se debe utilizar un lenguaje o có- 
digo común, este sistema de iden- 
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tificación estándar internacional 
es el sistema de codificación 
EAN.UCC, por ejemplo el EAN 
13, EAN 14 y EAN 128. De ellos 
el EAN 128 se presenta como eti- 
queta clave para la trazabilidad de 
productos. La operativa es descri- 
ta por Xavier Merino de AECOC: 
"Uno de los Identificadores de 
Aplicación esenciales para trasla- 
dar la información es el SSCC 
(Serial Shipping Container Code 
o Código Seriado de la unidad de 
Envío). Este es un código de ba- 
rras compuesto por 18 dígitos y 
será la llave para relacionarnos 
con el registro informática. Si una 
agrupación o lote viene identifi- 
cada únicamente con la etiqueta 
SSCC, el proveedor tiene que ha- 
ber enviado previamente un men- 
saje al receptor de esa mercade- 
ría, llamado DESADV o Aviso de 
Expedición, vía EDI. Este aviso -L. L -  7 # ~ f * ~ w w  
es un albarán electrónico que per- 

C L N .  
mite al receptor saber previamen- ..-.-. 
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Todos 
los productos 
pueden ser 
rastreados. 
En la foto Juan 
Diron, 
director-gerente 
de Isagri, explica 
las características 
del ordenador 
de bolsillo 
"Agripocket"; 
la trazabilidad 
promueve 
el desarrollo 
de tecnologías 
que permiten 
de forma ágil 
y sencilla captar 
y emitir 

te que va a recibir y "casarlo" con la información. 
la mercancía recibida posterior- 
mente vía SSCC". Ver esquema. 

Estas sucesivas etiquetas, 
pueden ser leídas por la técnica 
del "Barco descanning" (lectura 
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del código de barras) o se puede 
utilizar la técnica del "trans- 
ponder" que consiste en colocar 
en cada palet formado un chip que 
mediante frecuencias de radio 
permite transcribir los datos y 
leerlos todas las veces necesarias. 
Esta última, llamada Radio- fre- 
cuencia de identificación (RFID), 
todavía no se enmarca dentro de 
los estándares aunque se está tra- 
bajando para ello. 

El llenado de registros tanto 
en PC cómo en cuadernos de cam- 
po u otras modalidades se debe ir 
incorporando a la cultura y a las 
prácticas habituales de funciona- 
miento de las empresas horto- 
frutícolas, esto redundará en be- 
neficio para todos. 

El consumidor final exige 
garantías y necesitamos otorgarle 
confianza a la hora de elegir pro- 
ductos hortofrutícolas. 
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No nos preocupan las estacfahes 
Nos ocupan las cosechas 
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