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ARTÍCULO DE REVISIÓN

AbStRACt
Its fundamental feature usually describes globalization, which is the progressive integration of economies
and societies. During the third wave of the globalization phenomenon (starting in 1945), the world food
system underwent a deep transformation that led to two parallel processes: the homogenization of food
(the globalization of diet), and the entry into the era of food risk. The Spanish agri-food sector has un-
dergone an enormous evolution during the 20th century.  Its true internationalization started with the
accession of Spain to the European Economic Community (EEC) in 1986, which lead to the liberalization
of markets and the expansion of exports. At the 21st century, different international movements and
trends have influenced the way consumers appreciate food, promoting the development of a new attitude
towards food, moving their interest towards health, the environment, animal well-being, the proximity
of production, as well as new forms of consumption. The global agri-food system must evolve towards a
more sustainable model. We need to work on the reduction of the negative impacts of food production,
and to allow the population the access to healthier and more nutritious food, produced in sufficient quantity
to feed the entire population with less social and environmental impact. 
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RESUMEN
La globalización, si bien es un proceso complejo de definir, se suele describir por su rasgo fundamental,
que es la integración progresiva de las economías y las sociedades. Durante la tercera ola del fenómeno
de globalización (a partir de 1945), el sistema alimentario mundial experimentó una profunda transfor-
mación que desembocó en dos procesos paralelos: la homogeneización de la alimentación o, lo que es
equivalente, la globalización de la dieta, y la entrada en la era del riesgo alimentario. Durante el siglo
XX el sector agroalimentario español ha experimentado una enorme evolución, entrando en su verdadera
internacionalización con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, que
supuso la liberalización de los mercados y la expansión de las exportaciones. Ya en el siglo XXI, distintos
movimientos y tendencias internacionales han influido en el modo de apreciar los alimentos por parte de
los consumidores, fomentando el desarrollo de una nueva actitud hacia la alimentación, su interés por la
salud, el medio ambiente, el bienestar animal, la conveniencia, la proximidad de los puntos de producción,
así como nuevas formas de consumo. El sistema agroalimentario mundial tiene que evolucionar hacia un
modelo más sostenible, trabajando en la reducción de los impactos negativos de la producción de ali-
mentos, que permitan el acceso a la población a alimentos más sanos y nutritivos, producidos en cantidad
suficiente para alimentar a toda la población y con menor repercusión social y ambiental.
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planetario, que desembocó en la homogeneización de la alimen-
tación o, lo que es equivalente, la globalización de la dieta y la
mundialización de la cocina. Con la evolución de la producción y la
distribución alimentarias se ha perdido progresivamente todo con-
tacto con el ciclo de producción de los alimentos, es decir, con su ori-
gen real.

Con este desarrollo, alimentar a la población ha pasado
de ser uno de los objetivos de las organizaciones sociales, para ser
considerado un derecho, como queda recogido en el artículo 25.1
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 (4),
que indica: “todo el mundo tiene derecho a un estándar de vida
adecuado para su propia salud y bienestar y el de su familia, inclu-
yendo la alimentación”. Por su lado, en la Cumbre Mundial de la
Alimentación de 2006, la FAO incorporó un nuevo matiz: “La Se-
guridad Alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global,
se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen
acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo,
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con
el objeto de llevar una vida activa y sana” (5). 

Esto se ha conseguido gracias a las mejoras en los procesos
de industrialización que han permitido que la alimentación sea más
variada que antes, y también más saludable en términos nutricio-
nales, al permitir un aporte adecuado de vitaminas y oligoelemen-
tos. Pero al mismo tiempo, algunos grupos poblacionales pecan de
sobrealimentación, lo que lleva a la aparición de obesidad y otras
enfermedades crónicas. 

Por otro lado, el proceso de globalización genera recelos,
algunos consumidores perciben las mejoras en la tecnología ali-
mentaria, tanto las transformaciones químicas como las biotecno-

1. INTRODUCCIÓN

La globalización, si bien es un proceso complejo de definir,
se suele describir por su rasgo fundamental, que es la integración
progresiva de las economías y las sociedades, a la vez que un fenó-
meno histórico (1). A lo largo de la historia el ser humano se ha
desplazado en busca de mejores condiciones de vida, de un mejor
acceso a una mayor cantidad y variedad de productos, con el objeto
de absorber y difundir nuevas técnicas, ideas y conocimientos (2). 

Se puede considerar que en los últimos 500 años se han
ido sucediendo tres diferentes etapas en el proceso de globalización,
lo que se conoce como las tres fases de la globalización. 

Durante la etapa histórica coincidente con la tercera ola
del fenómeno de globalización, el sistema alimentario ha experi-
mentado una profunda transformación que dio comienzo en 1944
con la institución de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Or-
ganización Internacional (embrión de la Organización de Naciones
Unidas) y organismos especializados como la Organización para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de
la Salud (OMS), esta última en 1948. Además, la sociedad sufrió
importantes transformaciones económicas, demográficas, sociales y
culturales, que guardaban una estrecha relación con las transfor-
maciones de los comportamientos alimentarios. Estas transforma-
ciones sociales se acentuaron durante el resto del siglo XX (3).  La
liberalización de los mercados mundiales permitió una importante
inyección de fondos a la agricultura, lo que implicó el aumento de
la productividad agrícola, que propició la industrialización de la
producción y la necesidad de desarrollar la distribución de alimentos,
lo que a su vez supuso una profunda transición nutricional a nivel
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Figura 1.- Las tres fases de la globalización
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La verdadera internacionalización del sector agroalimen-
tario español se produjo con la adhesión de España a la Comunidad
Económica Europea en 1986, que condujo a la liberalización de los
mercados y, consiguientemente, a una expansión de las exportacio-
nes. La Política Agraria Común supuso el paso de una política na-
cional a una dependencia de los acuerdos europeos con el objeto
de determinar el volumen de producción del sector agrario, del que
tradicionalmente ha dependido la industria alimentaria española. 

Además, con la entrada de España en la UE, se produjo
una mayor interacción de la economía española con el resto de Eu-
ropa, lo que fomentó la llegada de capital extranjero que ha ido
instalando paulatinamente sus propios sistemas de distribución e
infraestructuras en nuestro país. El grado de desarrollo y madurez
de la industria alimentaria en Europa era muy superior al que exis-
tía en España, de ahí que España fuera percibida como un país ne-
tamente perceptor de la inversión extranjera, siendo la industria
alimentaria una de las industrias manufactureras que recibió a fi-
nales de la década de 1980 mayor volumen de inversiones extran-
jeras, después de la industria de productos químicos. A mediados
de los años 90 del siglo pasado, hubo un notable proceso de adqui-
sición de empresas nacionales por capital internacional, sobre todo
en la producción de aceite y leche. Multinacionales emblemáticas
como Nestlé, Unilever, Nabisco, Kraft Jacobs, Guinness y Danone
adquirieron empresas españolas. 

3. EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN EL SIGLO XXI

La recesión económica que comenzó en 2008 ha impul-
sado a la industria alimentaria española a volcarse en la exporta-
ción, creciendo y obteniendo una balanza comercial positiva durante
varios años consecutivos. Las exportaciones agroalimentarias espa-
ñolas de productos transformados en 2021 alcanzaron un valor de
37.821 millones de euros, y las importaciones de 25.125 millones
de euros respectivamente (10). La tasa de apertura, indicador del
grado de internacionalización de la economía y que representa el
peso del sector exterior en la riqueza de un país, del sector agroa-
limentario es casi tres veces superior a la del total de la economía
española, situándose en 2018, último año del que se dispone de
datos, en el 73.6%. Actualmente, las exportaciones de este sector
suponen casi el 14% del valor de las ventas de la industria española
en su conjunto, que también ha experimentado un importante cre-
cimiento en el mismo periodo (11). El comercio exterior del sector
recuperó la tendencia de crecimiento mantenida hasta 2019, supe-
rando la contracción del crecimiento de las exportaciones provocada
por el cierre de la hostelería y la restauración durante varios perio-
dos de la pandemia de COVID-19. 
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lógicas, como un instrumento al servicio del productor, del transpor-
tista o del vendedor y, no precisamente, para aumentar la calidad
nutricional de los alimentos (6).

En los últimos años, la irrupción del SARS-Cov2 y la pan-
demia resultante de COVID-19 en marzo de 2020, y la posterior in-
vasión de Ucrania por la Federación Rusa han supuesto grandes
cambios en el comercio internacional y una disrupción en los plan-
teamientos de las cadenas globales de valor, ya que antes las deci-
siones se tomaban basándose casi exclusivamente en motivos
económicos, mientras que ahora se han de considerar razones de
seguridad nacional, salud pública y geopolítica (7). tras esta situa-
ción, es imprescindible realizar una reevaluación estratégica de los
bienes esenciales, para asegurar su producción nacional y reducir
así la dependencia de terceros países, especialmente en lo relativo
a materias primas y alimentos procesados. 

2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA

Durante el siglo XX, se produjeron enormes transforma-
ciones tanto en el patrón de consumo de alimentos de la población
española como en la articulación del sector agroalimentario en su
conjunto. Desde la segunda mitad del siglo XX, el sector agroali-
mentario español se ha enfrentado a una creciente internacionali-
zación, unida al desarrollo y modernización de la distribución
alimentaria y al cambio en el patrón de consumo de alimentos. Estos
cambios se enmarcan en un periodo histórico en el que España ex-
perimenta una gran transformación, pasando de las enormes ca-
restías de la posguerra civil a la entrada en la Comunidad Europea. 

A principios del siglo XX, la dieta de la población se basaba
en el patrón mediterráneo, un consumo mayoritario de cereales, le-
guminosas, frutas y hortalizas, utilizando el pescado como fuente
de proteína animal, y el aceite de oliva como fuente de grasa. En
los años anteriores a la Guerra Civil, el consumo de productos deri-
vados de la ganadería (lácteos en general, pollo, porcino y vacuno)
era escaso y el nivel de consumo alimentario de la población espa-
ñola era inferior al de los países europeos de su entorno (8, 9).

Durante el primer tercio del siglo XX, la implantación en
España de nuevas técnicas agrícolas (riego, rotaciones, mecaniza-
ción) y abonos inorgánicos, mejoraron sustantivamente la produc-
tividad agraria, por lo que la población se benefició de una mayor
disponibilidad de productos de origen vegetal como aceite de oliva
y azúcar. todo ello supuso un aumento de las kilocalorías per cápita,
unido a la introducción de proteínas de origen animal en la dieta,
fundamentalmente de carne de cerdo y productos lácteos.
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En el conjunto de la Unión Europea, la industria alimen-
taria española ocupa el cuarto puesto en exportaciones (11), tras
Países bajos, Alemania y Francia, y por delante de Italia y bélgica,
y el octavo a nivel mundial (12), alcanzando los 38.202 millones de
euros exportados en 2021 y manteniendo un saldo comercial positivo
de 13.314 millones. Considerando el valor de los productos expor-
tados, los subsectores que más aportaron al total durante 2021 fue-
ron la industria cárnica seguida de los subsectores del aceite de oliva
y del vino. Los países de la Unión Europea son nuestros principales
socios comerciales, particularmente, Francia ocupa el primer lugar
(14,1% en 2021) seguida de Italia (11%) y Portugal (10,2%) como
países receptores de productos españoles (11). El escenario que
afronta la industria alimentaria española en 2022 se ha complicado
con la invasión de Ucrania, y desde el sector se aboga por implantar
medidas que permitan garantizar el funcionamiento de la cadena
alimentaria para abastecer de alimentos y bebidas al conjunto de
la población.

3.1  Patrón de consumo de alimentos y comportamiento
del consumidor

La decisión de compra de alimentos y bebidas viene de-
terminada por el tamaño de la población de residencia, el número
de personas que componen el hogar, el nivel socioeconómico, la pre-
sencia no o de niños en la familia, la situación en el mercado laboral
del encargado de realizar las compras o la edad de éste. El Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación organiza los Paneles de
Consumo Alimentario anuales, que estudian también las variables
sociodemográficas que influyen en el consumo de la población es-
pañola (13). 

Desde 2015 el número de hogares en España viene expe-
rimentando una tendencia creciente, puesto que incrementa signi-
ficativamente el número de hogares de menor tamaño y de los
hogares unipersonales formados por un joven o por un adulto in-
dependiente. La llegada de población inmigrante desde los primeros
años del siglo XXI y la salida posterior de parte de esta misma po-
blación en los años siguientes a la crisis de 2008 influyeron nota-
blemente en el consumo alimentario. Nuestro país ha ido
recuperando población de forma que, desde 2010 hasta 2022 la po-
blación ha aumentado casi un 1%, pasando de 47.021.031 indivi-
duos a 47.432.805 (14).

En las dos últimas décadas, la evolución del consumo de
alimentos ha venido de la mano de varios aspectos fundamentales.
El primero de ellos es la disminución del gasto de alimentación en
el gasto total de los hogares, que ha pasado de ser alrededor del
30% a mediados de los 80, al 15% en la actualidad (15). La can-

tidad de alimentos consumidos se ha mantenido constante, con ten-
dencia a la baja, aunque el gasto en alimentación en términos ab-
solutos haya aumentado. Esto indica una mayor demanda de
productos con mayor valor añadido o mayor calidad. La cantidad
de productos considerados con mayor contenido energético o menos
saludables es la que más ha disminuido, mientras que el consumo
de alimentos fuera del hogar ha aumentado, llegando casi al 22.3%
en 2020. El valor y el reparto del gasto marca notables diferencias
con respecto a ejercicios anteriores, motivado por la especial situa-
ción debida al COVID-19 (16). 

Otro aspecto para tener en cuenta en la cuantificación del
consumo es la evolución experimentada por los precios, que se re-
fleja en el índice de precios de consumo (IPC), tanto general como
del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Desde el 2015, el
IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas mantiene un crecimiento
anual continuo, llegando a un máximo en diciembre de 2021, con
un aumento de 10,3% en relación con el año 2015 (15). 

El gasto en alimentos y bebidas es dispar por comunidades
autónomas, con un promedio nacional en 2020 de 1506,9 euros per
cápita. Este promedio se ve claramente excedido en el Cataluña,
País Vasco, baleares, Galicia y Navarra, mientras que sucede lo con-
trario en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias
(16). 

Pero el cambio más importante se ha producido en el pa-
trón de comportamiento de los consumidores. Por un lado, ha apa-
recido una globalización de los patrones de consumo y por otro una
diferenciación de los consumidores en segmentos con perfiles más
definidos y diversos. El consumidor ahora es más entendido y exi-
gente, dedica más tiempo a la compra, que se ha convertido en un
entretenimiento esporádico. Por otro lado, hay que considerar el
aumento de las compras por Internet.

3.2 La sociedad del riesgo y los riesgos alimentarios
En los inicios del presente siglo XXI, el premio Nobel Jo-

seph Stiglitz en su obra El malestar en la globalización (17) denun-
ciaba cómo el potencial generador de riqueza de la liberalización
comercial se disipaba a causa de una gestión al servicio de los inte-
reses de unos pocos en detrimento de los del conjunto de la pobla-
ción mundial. La enorme interconexión de la sociedad actual, por
la que el tiempo transcurrido desde que ocurre un hecho en un punto
del globo hasta que se conoce en el resto de lugares del planeta es
de minutos, ha traído como consecuencia la entrada en la era del
riesgo alimentario inaugurada por el Ministro de Sanidad británico
que, en marzo de 1996, anunció en la Cámara de los Comunes la
alta probabilidad del vínculo entre la nueva forma de la enfermedad
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la teoría cultural, lo relevante es entender por qué unos determi-
nados fenómenos son susceptibles de convertirse en problemas
frente a otros que no lo hacen (25). El riesgo es una construcción
social, lo que para unas sociedades es fuente de temor e incertidum-
bre, para otras no lo es necesariamente. Por tanto, desde esta pers-
pectiva teórica, a cada cultura, sus riesgos. 

La seguridad alimentaria es un área científica donde la
ciudadanía juega un papel importante y, por tanto, debe ser vista
como parte de la alfabetización o cultura científica de una población,
permitiendo que las personas adquieran esta alfabetización funcio-
nal, esta capacidad de tomar decisiones informadas (26, 27).

De acuerdo con Cámara y colaboradores (2021), una per-
sona con conocimientos científicos en relación con los problemas ali-
mentarios podría definirse como aquella que es capaz de (i) aplicar
conceptos, procedimientos y valores científicos en su vida cotidiana
y en las decisiones de compra y consumo de alimentos; (ii) com-
prender y apreciar el gran poder que la sociedad puede tener para
controlar la ciencia y la tecnología con la ayuda de los recursos, así
como la utilidad de la ciencia para mejorar el bienestar humano;
(iii) reconocer fuentes fiables de información científica y tecnológica
y tenerlas en cuenta en la toma de decisiones (26). Las instituciones,
organismos y profesionales de la seguridad alimentaria deberían
tener como objetivo conseguir que la ciudadanía adquiriese una cul-
tura científica suficiente como para ser capaz de tomar decisiones
informadas respecto a los alimentos que consume. Sin embargo, las
políticas parecen dirigirse a consumidores ideales, formados y con
conocimientos en seguridad alimentaria, mientras que los resultados
indican que, al menos en el caso de España, este consumidor ideal
es inexistente en los rangos medios de la población (28).

Los debates acerca de los riesgos asociados con el consumo
de alimentos no solo se centran en la seguridad química o micro-
biológica de los mismos, que incide en la salud humana, sino que
también abarcan conceptos mucho más amplios que tienen que ver
con el medioambiente, el bienestar animal, la economía, y los estilos
de vida. Esto hace que los riesgos de la cadena alimentaria sean
asuntos complejos y que distintos grupos de interés se impliquen en
la identificación, apreciación y expresión de los mismos (29).

Los ciudadanos y, en su nombre, sus políticos elegidos,
deben tomar decisiones que requieren una cuidadosa evaluación
de los beneficios y riesgos que suponen las oportunidades tecnoló-
gicas. A veces estas decisiones se realizan bajo una gran incertidum-
bre y sin suficiente conocimiento científico (30). Actualmente el
análisis de riesgo en materia de seguridad se está utilizando en si-
tuaciones para las que no fue diseñado. Nos encontramos en situa-
ciones en las que los hechos son inciertos, los valores están en
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humana de Creutzfeldt-Jakob y la exposición al agente patógeno
de la encefalopatía espongiforme bovina, más conocida bajo el nom-
bre de la enfermedad de las “vacas locas”, que tuvo un enorme im-
pacto social y económico en Europa.  

La globalización económica ha supuesto que las crisis ali-
mentarias hayan dejado de ser locales para convertirse en interna-
cionales, lo que se ha puesto igualmente de manifiesto con las
sucesivas crisis alimentarias posteriores a la de las “vacas locas”,
como la de la fiebre aftosa, la peste porcina africana, la de la pre-
sencia de acrilamidas en alimentación animal, etc. Estos temas lle-
varon a la creación de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA), en enero de 2002, como parte del desarrollo
del Libro blanco sobre Seguridad Alimentaria de la Comisión Eu-
ropea (18). La EFSA fue creada, mediante el Reglamento (CE) Nº
178/2002, como una fuente independiente de asesoramiento cien-
tífico y técnico sobre alimentos y piensos, con funciones de evaluación
y comunicación de riesgos a lo largo de toda la cadena alimentaria
(19).

En el ámbito alimentario, la definición del
riesgo que da el Reglamento 178/2002  es similar a la utilizada por
el Codex Alimentarius a nivel internacional (19, 20): “la ponderación
de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y de la gra-
vedad de ese efecto, como consecuencia de un factor de peligro”; el
Codex Alimentarius, por su parte, define peligro como “agente bio-
lógico, químico o físico presente en el alimento, o una propiedad de
éste, que puede provocar un efecto nocivo para la salud”. 

Desde finales de la década de 1990, se han realizado nu-
merosos estudios (21, 22, 23) con el objetivo de analizar la percep-
ción social de la seguridad alimentaria. La mayor parte de estos
estudios tratan de dar respuesta al aumento de la percepción ne-
gativa que tiene la población sobre determinadas aplicaciones tec-
nológicas a la producción de alimentos y la alimentación industrial.
Esta percepción resulta sorprendente porque nunca una sociedad
había podido disponer de alimentos con tanta abundancia y con
tanta seguridad para su consumo. 

La sociología y la antropología han ido elaborando dos
diferentes enfoques teóricos sobre el concepto de riesgo (3). Para
los teóricos de la sociedad del riesgo, la causa principal de la cre-
ciente intensificación de la ansiedad en torno a la salud o el medio
ambiente tiene que ver con algunos de los efectos negativos de la
modernización y de la industrialización intensiva (24). Para este
grupo, la industria alimentaria es percibida como un enorme ne-
gocio agroalimentario, subrayando su dimensión empresarial para
la que lo único importante es el beneficio, aunque sea en detrimento
de la seguridad alimentaria y de la calidad. Para los defensores de
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disputa y las evaluaciones están integradas en acuerdos de poder
controvertidos, con consecuencias heterogéneas para las diversas
partes interesadas en todo el mundo. 

Además, a los gestores de los sistemas agroalimentarios
se les requiere que justifiquen sus actividades incluyendo conside-
raciones relacionadas con el cambio climático, ambientales, soste-
nibilidad, erradicación de la pobreza y el hambre, desastres
naturales, así como las amenazas que plantean los movimientos de
plagas y enfermedades (31). Las cuestiones para las que los res-
ponsables de la formulación de políticas necesitan más aportaciones
científicas son aquellos para las que la ciencia es a menudo la más
compleja, multidisciplinar e incompleta (32). todo esto nos hace
considerar que para la adecuada caracterización y gestión de los
riesgos relacionados con la seguridad alimentaria debemos replan-
tear el análisis del riesgo dentro de las características de la ciencia
posnormal (33). Este enfoque ya se debate a nivel de la EFSA y en
el seno de la Comisión del Codex Alimentarius.  

4. EL RETO: ALIMENTACIÓN SEGURA, SALUDABLE Y SOSTE-
NIBLE

Distintos movimientos y tendencias internacionales han
influido en el modo de apreciar los alimentos por parte de los con-
sumidores, que han desarrollado una nueva actitud hacia la ali-
mentación, y ahora es entendida no como una necesidad básica,
sino como una percepción en la que se combina el reconocimiento
social y un fuerte componente gastronómico. Además, el impacto
de las crisis alimentarias ha supuesto un replanteamiento de la ges-
tión del riesgo en la industria alimentaria. Las autoridades sanita-
rias, cada una de ellas en su ámbito regulatorio, han continuado
implantando requisitos para la industria alimentaria, con la finali-
dad de informar adecuadamente al consumidor y capacitarle para
que tome decisiones informadas.

El consumidor actual está preocupado con todo lo relacio-
nado con la salud, el medio ambiente, el bienestar animal, la con-
veniencia, la proximidad de los puntos de producción, así como
nuevas formas de consumo (34, 35). también está interesado en
disponer en el mercado de nuevos alimentos que cumplan mayores
funcionalidades y proporcionen más beneficios para la salud. Dentro
de este grupo cabe considerar la producción de alimentos funciona-
les y nutracéuticos (36). Las instituciones y las administraciones ac-
túan como garantes y promotores de esta tendencia. Sirva como
referencia la entrada en vigor del Reglamento 1169/2011, de in-
formación alimentaria al consumidor, en el que se obliga al opera-
dor alimentario a proporcionar información nutricional y de los
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alérgenos que contiene cada producto alimentario (37). 
Además de por su salud, los consumidores están preocu-

pados por la seguridad alimentaria, ofrecer productos de calidad
ya no es suficiente para un consumidor cada vez más autosuficiente;
es necesario que los productores de alimentos garanticen la calidad
de sus productos y que informen sobre ella. Los resultados del Eu-
robarómetro especial sobre Seguridad Alimentaria en la Unión Eu-
ropea (2022) muestran claramente que un porcentaje muy elevado
de ciudadanos europeos (70%) y españoles (81%) están preocu-
pados por la seguridad de los alimentos que consumen, y confían
en la existencia de normas que velan por garantizar su inocuidad.
también muestran una gran preocupación por los residuos de pla-
guicidas, los residuos de antibióticos, hormonas o esteroides en la
carne y los aditivos como los colorantes, conservantes o aromati-
zantes utilizados en los alimentos o bebidas.  Socio-demográfica-
mente, las mujeres están más interesadas (74%) en cuestiones
relacionadas con la seguridad alimentaria que los hombres (67%).
Los ciudadanos españoles, a la hora de comprar alimentos, están
preocupados mayoritariamente por su coste y su contenido nutri-
cional, apareciendo la seguridad alimentaria en tercer lugar de sus
preocupaciones. tanto los ciudadanos europeos como los españoles
confían en los científicos y en las organizaciones de consumidores
como fuentes fidedignas de las que recibir información sobre riesgos
alimentarios (34).  

El equilibrio entre industria eficiente y medio ambiente
es otro de los asuntos candentes en el debate alimentario. Las em-
presas alimentarias que quieran continuar gozando del favor de
los consumidores deberán tener muy en cuenta la sostenibilidad del
entorno, buscando el equilibrio entre la eficiencia, las exigencias de
la sociedad y la naturaleza. 

El 25 de septiembre de 2015 la Organización de las Na-
ciones Unidas aprobó la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que regirá los programas de desarrollo mundiales en
los próximos años (38). De los diecisiete objetivos incluidos en la
Agenda el primero es el fin de la pobreza, siendo el segundo ODS
la erradicación del hambre y la consecución de la seguridad alimen-
taria (food security). Para su consecución, la Unión Europea esta-
bleció en 2019 el Pacto Verde Europeo (39) como estrategia que
engloba múltiples acciones en áreas muy diferentes, algunas de
ellos relacionadas con el sistema alimentario europeo, tales como
la Estrategia De la granja a la mesa, la transformación inclusiva de
la agricultura y las zonas rurales y la reforma de la PAC. De esta
forma actualmente se pretende conseguir un Sistema Agroalimen-
tario Sostenible entendido como aquel que “proporciona seguridad
alimentaria y nutrición para todo el mundo de forma que no se

Dra.Camara_Maquetación 1  02/02/2023  13:36  Página 560



iniciativas legislativas que lo irán concretando, España tendrá la op-
ción de incorporar toda la normativa al marco jurídico nacional de
forma individual o bien negociar una estrategia de política alimen-
taria con el resto de los grupos de interés que forman nuestro sis-
tema alimentario nacional. 
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