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Resumen

El etiquetado frontal por medio de sellos de advertencia en productos alimenticios es 
una herramienta implementada que genera efectos positivos en la salud pública, pues 
permite al consumidor adoptar decisiones informadas al momento de elegir un produc-
to, al enterarse de los ingredientes que este contiene. Sin embargo, este tipo de etique-
tados se encuentran en funcionamiento únicamente para los productos de consumo 
humano, dejando de lado aquellos alimentos para animales. Así pues, el siguiente 
ar tícu lo tiene por objetivo formular un escenario reflexivo, desde el que se hace un lla-
mado de atención a las autoridades regulatorias en Colombia para extender el rotula-
do de advertencia a los productos de consumo animal. La metodología escogida para 
ello es el análisis documental sobre la información recopilada en normas, jurispruden-
cia, doctrina jurídica y técnica especializada, manteniendo un enfoque de investiga-
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ción hermenéutica, destinada a interpretar el significado y el contenido de las normas 
jurídicas en un contexto específico, como lo es el deber de información y el etiquetado 
frontal con sellos de advertencia. Como resultado, se presenta un panorama descripti-
vo y reflexivo sobre el deber de información concebido desde le etiquetado frontal a 
través de sellos de advertencia de alimentos no balanceados para animales de compa-
ñía, las cuales se sustentan en el bienestar animal, así como en la responsabilidad de 
los tenedores, y en general de los seres humanos, de tratar a los animales con respeto, 
compasión y ética. 

Palabras clave: bienestar animal; deber de información; etiquetado frontal; sellos de adverten-
cia; productos de consumo animal

Abstract

Front-of-pack labeling with warning labels on food products is an implemented tool 
that has positive effects on public health. It allows consumers to make informed deci-
sions when choosing a product, as they learn about the ingredients it contains. How-
ever, this type of labeling is only in operation for human consumption products, leav-
ing out pet food. This paper aims to formulate a reflective scenario, from which a call 
for attention is made to the regulatory authorities in Colombia to extend the warning 
labeling to pet food products. The methodology chosen for this is documentary analysis 
of the information collected in regulations, case law, legal theories, and specialized 
technical information. The authors also maintain a hermeneutic research approach, 
aimed at interpreting the meaning and content of legal norms in consumer law; and, 
particularly, on the duty to inform and front-of-pack labeling with warning labels. As a 
result, the authors present some reflections on the duty to inform conceived from front-
of-pack labeling through warning labels of unbalanced food for companion animals, 
which are based on animal welfare, as well as on the responsibility of the keepers, and 
in general of human beings, to treat animals with respect, compassion, and ethics.

Keywords: welfare of animals; duty of information; frontal labeling; warning labeling; animal 
food products

Introducción

El etiquetado frontal por medio de sellos de advertencia en productos 
alimenticios es una herramienta implementada que genera efectos posi-
tivos en la salud pública (Cabrera Laverde, 2020), pues le permite al 
consumidor adoptar decisiones informadas al momento de elegir un pro-
ducto, al enterarse de los ingredientes que este contiene1. En este senti-
do, el etiquetado frontal materializa el deber de información, permitiendo 

1. Véase, por ejemplo, el estudio de Carrasco et al. (2022); y también el estudio de Pinzón Villa-
te y Mora Plazas (2023).
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con ello reducir las afecciones que provienen del consumo de alimentos 
procesados o ultraprocesados que inciden en la obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, o la diabetes, entre otras (Cárcamo et al., 2021). 

Ahora bien, los alimentos no balanceados para animales de compa-
ñía como felinos o caninos son aquellos productos que son elaborados 
en cadenas de producción industrial con ingredientes añadidos que, por 
un lado, no suplen sus necesidades nutricionales, pues son altos en 
cereales o en harinas de origen animal (Risso, 2016); y por el otro, que 
contienen conservantes artificiales o ingredientes sintéticos (Arencibia 
Rivero, 2017). Estos alimentos, consumidos a largo plazo por los ani-
males, pueden generar una serie de problemas de salud, entre los que 
se incluyen obesidad, diabetes o problemas renales y de vías urinarias 
(Ettinger, 2006). 

Por este motivo, el presente artículo que es producto resultado del 
ejercicio académico del autor principal como profesor de la Universidad 
Militar Nueva Granada, tiene por objetivo formular un escenario refle-
xivo, crítico y propositivo, desde el que se hace un llamado de atención  
a las autoridades regulatorias en Colombia, para extender el rotulado 
de advertencia — en el marco del deber de información— en produc- 
tos de consumo animal. De este modo, se logrará garantizar que los 
tenedores, en tanto también adquieren la calidad de consumidores, 
tomen decisiones informadas de modo que se salvaguarde el bienestar 
animal como un interés jurídico tutelado que se ampara en Colombia.

La metodología escogida por los autores para el desarrollo de este 
objetivo fue el análisis documental de información especializada en la 
materia, la cual se obtuvo de normas, jurisprudencia y doctrina jurídica 
y técnica especializadas. Para ello, y con el fin de interpretar el signifi-
cado y el contenido de las cuestiones relevantes en materia de derecho 
del consumidor; y, particularmente sobre el deber de información y el 
etiquetado frontal con sellos de advertencia, los autores se basaron una 
interpretación desde un enfoque hermenéutico. Esto fue posible en tanto 
que los temas no podían abordarse de forma lineal, sino desde un enfoque 
circular, esto es, como un ciclo entre las normas estudiadas sobre bien-
estar animal y protección del consumidor, los animales de compañía 
como destinatarios de estos preceptos, y el contexto específico.

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de si ¿el deber de informa-
ción caracterizado desde el derecho del consumidor, y pensado para pro-
ductos de consumo humano, se puede extender a los alimentos de consu-
mo animal, mediante el uso de sellos frontales de advertencia?, y en 
aras de lograr el objetivo propuesto, el artículo se divide en cinco apar-
tados. En el primero, se estudiará el consumo como un elemento de la 
sana competencia. En el segundo, se abordará el deber de información 
como principio del derecho del consumo. En el tercer y cuarto apartado 



44 · dA 2025, 15/1 Iván Vargas-Chaves; Diana Marulanda

serán analizados el etiquetado nutricional como materialización del 
deber de información y, de forma particular, el deber de información en 
el etiquetado de los alimentos de animales. Por último, el artículo pre-
sentará una propuesta de aproximación para caracterizar el deber de 
información a través de sellos de advertencia en los alimentos de ani-
males de compañía

Como resultado, los autores presentan un panorama descriptivo y 
reflexivo sobre el deber de información concebido desde le etiquetado 
frontal a través de sellos de advertencia de alimentos no balanceados 
para animales de compañía, las cuales se sustentan en el bienestar ani-
mal, así como en la responsabilidad de los tenedores, y en general de los 
seres humanos, de tratar a los animales con respeto, compasión y ética. 

Al final, lo que se busca es evitar que decisiones erróneas a la hora de 
adquirir una marca determinada de alimento — sin la debida informa-
ción— generen un menoscabo en el estado de salud y la calidad de vida de 
los animales de compañía. No en vano, la alimentación, que es quizás uno 
de los factores más importantes en la calidad de vida e integridad de los 
animales, se convierte en uno de los eslabones del bienestar animal. Por 
ello, este etiquetado frontal puede convertirse en una vía efectiva para 
mantener al tenedor de animales de compañía informado sobre la proce-
dencia y composición de los productos alimenticios para animales.

1. El consumo como un elemento de la sana competencia

El consumidor como uno de los actores del mercado, ha venido adqui-
riendo un rol clave en el ámbito jurídico (Blasco Pauchard, 2001). Esto, 
teniendo en cuenta que el consumidor es quien determina tanto la 
demanda de bienes como de servicios y, por ende, el éxito o fracaso de 
los modelos de negocio y emprendimiento. Por esta razón, el estudio  
de su comportamiento a la hora de tomar decisiones es una disciplina 
fundamental para el Derecho, la Psicología, el Marketing y la Gestión 
de empresas, entre otras disciplinas (Ruiz de Maya y Grande, 2006).

El comportamiento de los consumidores se estudia, además, como el 
proceso a través del cual los individuos, colectividades e incluso perso-
nas jurídicas buscan, eligen, adquieren, utilizan o consumen bienes, 
servicios e incluso experiencias para satisfacer sus necesidades y deseos. 
Esto les permite a los modelos de negocio y emprendimientos, compren-
der esas necesidades y deseos, así como los factores que influyen en sus 
decisiones, siendo esa información esencial tanto para el desarrollo de 
nuevos productos y servicios, como para la mejora de los ya existentes.

En ese sentido, el consumo como un interés jurídico tutelado se puede 
resumir en aspectos tales como el rol de los consumidores en las dinámi-
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cas de la demanda de bienes y servicios, o en la influencia de la informa-
ción recibida por estos en la decisión que toman. No en vano, en la 
actualidad, el consumidor está cada vez más informado y a la vez empo-
derado, en tanto entiende que es un actor clave del mercado. 

De ahí que el Derecho del consumo se convierta en una disciplina 
jurídica encargada de proteger a los consumidores o usuarios — ya sean 
personas físicas o personas jurídicas— quienes, actuando con un propó-
sito ajeno a su actividad comercial, adquieren bienes o contratan servi-
cios en un libre mercado (Villalba-Cuellar, 2009). Por ello, el consumo 
entendido como un interés jurídico tutelado es esencial para garantizar 
que los consumidores o usuarios ejerzan sus derechos.

Desde otra óptica, el consumo como interés jurídico tutelado busca sal-
vaguardar a los consumidores de las prácticas lesivas de los proveedores, 
vendedores, distribuidores y en general, de todos los actores en la cadena 
de valor del producto o servicio (González Sinisterra, 2022). En este sen-
tido, al favorecer la sana competencia en el mercado, crea un entorno 
más favorable para que los competidores puedan ofertar productos y ser-
vicios a precios más asequibles y con una mayor variedad, pero también 
en condiciones de inocuidad y seguridad (Hardy y McCrystal, 2022).

Es importante precisar que el consumo como interés jurídico tutelado 
también se articula con el desarrollo económico desde la sana competen-
cia. En efecto, al proteger a los consumidores, se estimula la competencia 
libre, que es un principio fundamental de la economía de mercado, en 
donde los agentes económicos involucrados, sean empresas o consumido-
res, tienen la capacidad de participar de forma libre e independiente. 
Esto significa que las empresas pueden concurrir en condiciones justas 
para ofrecer bienes y servicios.

De este modo, el consumo como uno de los ejes de la sana competencia 
trae consigo beneficios importantes, pues ayuda a promover la innovación 
y eficiencia económica, al lograr que los actores dentro del sector privado 
compitan sanamente entre sí. Ello, además, permite que dichos actores, 
por un lado, se obliguen a ser más eficientes para poder mantenerse en el 
mercado; y por el otro, que estos sigan innovando y propugnando por nue-
vas formas para mejorar sus productos y servicios (Biard, 2023). 

Al margen de todo lo anterior, el consumo visto desde la óptica de la 
sana competencia protege al consumidor, quien tendrá la opción de ele-
gir entre diferentes ofertas; y con sus decisiones, influir de forma tal 
que el mercado se adapte a sus necesidades y expectativas, mediante 
mejores precios y condiciones más favorables. 

Así, el consumo como interés jurídico tutelado y elemento de la sana 
competencia, permite que el consumidor acceda a una amplia oferta de 
productos y servicios, los cuales cuenten con precios competitivos. Y a 
su vez, al erigirse como un pilar del desarrollo económico y social, impac-
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te positivamente a los stakeholders o grupos de interés, como es el caso 
de la industria de los alimentos; en donde los consumidores, además de 
tener acceso a una amplia variedad de productos, pueden exigir infor-
mación adecuada, a través del etiquetado nutricional. 

2. El deber de información

La obligación o deber de informar, es un principio básico del Derecho de 
consumo consignado en el Estatuto del Consumidor — Ley 1480 de 2011— 
desde el acápite de deberes y derechos que se le reconocen tanto a los 
consumidores como a los usuarios. En el apartado 1.3 del artículo tercero 
se estipula que el consumidor o usuario tiene el Derecho a recibir infor-
mación de forma tal que pueda constatarla, que sea completa y transpa-
rente, pero también precisa, idónea y comprensible2.

Este deber también se puede explicar desde el derecho que tienen los 
consumidores a percibir información de forma veraz, oportuna y completa 
sobre los productos y servicios que adquieren. Del mismo modo, contem-
pla la obligación del proveedor de garantizar la seguridad y correspon-
dencia de la información reportada tanto a las autoridades regulatorias 
como al público en general, respecto de los potenciales riesgos que pueden 
derivar de su consumo o uso (Supo Calderón y Bazán Vásquez, 2020). 
Esto significa que el deber de información es extensible a todos los pro-
ductos ofertados o que se encuentren en circulación en el mercado. 

De ahí que este deber tenga gran influencia en los actos del consumi-
dor, pues les permite obtener la información necesaria respecto de los 
bienes, productos o servicios a adquirir para hacer un uso adecuado y 
acorde a sus intereses (Rojas, 2012). Y, por lo tanto, también contempla 
la información relacionada con los derechos propios del consumidor y los 
mecanismos de protección que están dispuestos en la ley. 

Esta obligación de mantener informado a los consumidores y usua-
rios se basa en la asimetría de información que se produce entre provee-
dores y consumidores (Bachouche, 2019). Mientras que los proveedores 
tienen acceso a información relevante de toda la cadena de valor de los 
productos y servicios que ofrecen, son los consumidores quienes están 
en una situación de desequilibrio respecto a su acceso, o sobre la capaci-
dad de obtenerla. Es decir, los productores tienen una mayor calidad y 
cantidad de información que los consumidores, y por ese motivo, es su 
deber mitigar o esa desigualdad al compartir información relevante y 
adecuada a los consumidores (Morales, 2008).

2. Ley 1480 de 2011. Estatuto del Consumidor. Congreso de la República de Colombia. Diario 
Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011.
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El deber de información tiene como objetivo garantizar que los consu-
midores adopten decisiones informadas, permitiéndoles así estar prote-
gidos de prácticas comerciales engañosas o abusivas (Sayas-Contreras y 
Castro-Cortés, 2021). Con todo, hay algunos casos en los que el deber de 
información puede llegar a ser más estricto, como es el caso de determi-
nados productos farmacéuticos tales como medicamentos o suplemen-
tos, además de productos alimenticios y servicios financieros.

Como obligaciones de información que se derivan de este deber, es 
posible hablar de dos escenarios, de un lado el escenario precontractual 
y del otro, el escenario posterior a la adquisición del producto o del ser-
vicio. En el primer escenario, se contemplan obligaciones de informar a 
los consumidores y usuarios antes de la firma de un contrato o de tomar 
la decisión de adquirir un producto o servicio. En el segundo, el deber de 
información se sitúa durante la vigencia del contrato, o mientras consu-
me el producto o usa el servicio. 

Las obligaciones precontractuales en el marco del deber de informa-
ción incluyen características, condiciones y riesgos de los productos y 
servicios; así como la información sobre los términos y condiciones del 
producto o servicio, la cual deberá ser conocida antes de adoptar una 
decisión (Lemus, 2021). 

Las obligaciones de información postcontractual, en su lugar, sitúan 
al deber de información como la responsabilidad que adquiere el pro-
ductor o prestador del servicio de mantener informado al consumidor 
durante la vigencia del contrato, o mientras el producto o servicio estén 
en uso o consumo (Mejías Alonzo y Brantt Zumarán, 2022). 

Este sería el caso del deber que tienen los fabricantes y distribuido-
res de automotores de informar a los compradores de los riesgos que se 
lleguen a identificar con posterioridad a la compra del vehículo. Usual-
mente, en este último supuesto, se implementan campañas de repara-
ción o cambio de piezas sin costo para el consumidor como parte de la 
garantía que se ofrece. 

En cualquiera de los dos supuestos, el incumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del deber de información puede dar lugar a diferentes 
sanciones como la imposición de multas, suspensión de actividades 
comerciales o la indemnización de daños y perjuicios que se lleguen a 
ocasionar. 

3. El etiquetado nutricional como materialización del deber 
de información

El artículo 19 de la Ley 1480 de 2011 estipula que el deber de información 
se garantiza en tanto que cada eslabón o integrante de la cadena de valor 
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del producto, pueda tener acceso a información relevante sobre los defec-
tos que un producto o servicio pueda producir o produzca en los usuarios 
o consumidores un daño. Esto último, entendiendo que se trata de efec-
tos adversos que afecten la salud o seguridad de los consumidores3.

A su vez, esta misma norma concibe como información el modo y el 
contenido en que se da a conocer la procedencia, naturaleza, ingredien-
tes o composición, forma de elaboración, cantidad y, en general todo 
dato que pueda ser relevante (Cárdenas Medina, 2021). De hecho, el 
artículo 23 del citado Estatuto, regula la información mínima que se 
debe suministrar; exigiendo así que esta se presente de manera tal que 
pueda ser comprensible; verbigracia, constar en el idioma castellano4.

En este sentido, el etiquetado nutricional que se encuentra consigna-
do en productos alimenticios responde al deber de información que el 
productor o distribuidor tiene con los consumidores. Este etiquetado 
contiene datos e información relevante, los cuales se incluyen en los 
empaques de los alimentos para el consumo humano, animal o para uso 
vegetal.

Si bien esta información busca proporcionarles a los consumidores 
una aproximación cercana al valor nutricional y contenido que tiene el 
producto, para que con base en ella estos decidan su compra o uso; lo 
cierto es que, en muchos casos, la información no es lo suficientemente 
clara respecto a los efectos adversos que puede producir o las implicacio-
nes a la salud que estos pueden tener; de ahí surge la importancia de los 
etiquetados nutricionales.

A nivel internacional, el etiquetado nutricional se encuentra estan-
darizado desde la Comisión del Código de la Alimentación, también 
conocido como Codex Alimetarius (Nuzul Amri, 2022). De forma comple-
mentaria, en países como México, Perú, Ecuador y Chile, el etiquetado 
es obligatorio; razón por la cual este debe estar plasmado en los alimen-
tos de forma sintética y con los nutrientes e ingredientes relevantes 
para los consumidores (Carrasco Rituay, 2021). Para autores como 
Santos- Antonio (2019), esta estrategia ha demostrado ser efectiva en la 
mejora de la calidad de la alimentación, pues se ha convertido en un 
factor de empoderamiento para los consumidores, quienes ven simplifi-
cada la labor de elegir sus alimentos.

Hoy día, el etiquetado nutricional se ha convertido en una herra-
mienta importante para la transparencia de la industria alimenticia en 
el mundo; pues mediante aquél se proporciona información sobre los 
ingredientes y el valor nutricional de los productos. Esto le permite al 

3. Ley 1480 de 2011. Estatuto del Consumidor. Congreso de la República de Colombia. Diario 
Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011.

4. Ley 1480 de 2011. Estatuto del Consumidor. Congreso de la República de Colombia. Diario 
Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011.
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consumidor cotejar diferentes alimentos y escoger aquel o aquellos que 
le resulten más adecuados.

Adicionalmente, también ha demostrado ser un instrumento clave 
para la educación nutricional; pues proporciona información sobre los 
nutrientes que contienen los productos alimenticios. Asimismo, el eti-
quetado ayuda e incentiva al consumidor a comprender de mejor forma 
la importancia de una dieta saludable (Sierra Tobón, 2021).

Por lo anterior, el artículo 24 del Estatuto del Consumidor contem- 
pla que la información que debe comprenderse en un producto o servicio 
que se oferta al público, atendiendo al deber de información debe, como 
mínimo, suministrar la cantidad o cantidades, el volumen y el peso (de 
ser el caso); así como las unidades en el marco del sistema internacio-
nal5. Además, debe comprender fecha de vencimiento — si se tratara de 
un producto perecedero—, instrucciones para el consumo, conservación, 
y, por supuesto, las especificaciones propias del bien o del servicio. Esto 
último, desde luego, adquiere especial relevancia en el caso del etique-
tado nutricional de alimentos. 

En este sentido, la información nutricional en el etiquetado de ali-
mentos debe permitir, en la medida de las posibilidades, una compren-
sión adecuada y precisa por parte del consumidor. Para ello, se conside-
ra necesario el incluir lo correspondiente a los insumos utilizados para 
la fabricación y los nutrientes mismos; por ejemplo, vitaminas, fibra o 
minerales. También debe indicarse de forma clara y legible las contrain-
dicaciones o restricciones en el consumo. 

Un aspecto clave en la regulación sobre el deber de información en 
el Estatuto del Consumidor en Colombia, se encuentra consignado a 
través del derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes. 
La tarea del gobierno, al regular la protección de este interés jurídico 
tutelado se extendió desde mecanismos como los sellos o etiquetas 
frontales de advertencia, octogonales, en el empaque de los productos 
alimenticios. 

La Ley 2120 de 2021, expedida con el propósito de fomentar un entor-
no alimentario saludable, estableció una serie de medidas, entre las que 
se encuentran la obligatoriedad de que los alimentos procesados con un 
alto niveles de azúcares, sodio o grasas saturadas lleven un sello de 
advertencia en su empaque6. 

A través de la Resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud y Pro-
tección Social se determinó la forma en la que debía incluirse este sello 

5. Ley 1480 de 2011. Estatuto del Consumidor. Congreso de la República de Colombia. Diario 
Oficial No. 48.220 de 12 de octubre de 2011.

6. Ley 2120 de 2021, «Por la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios 
saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones». 
Congreso de la República de Colombia, 30 de julio de 2021.
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en los productos, de acuerdo con la parametrización aprobada en la citada 
Ley 2120 de 2021. Ello, pese a que, con anterioridad a la promulgación 
de esta ley, el Ministerio había exigido la presencia de un etiquetado 
circular y con indicaciones orientativas y no disuasorias de su conteni-
do; por ejemplo «azucares añadidos»7.

Es por lo anterior que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
en Sentencia del 11 de noviembre de 2022, ordenó al Ministerio modifi-
car la Resolución para ajustarse al fin perseguido; logrando generar un 
factor disuasorio en el consumo de estos alimentos procesados. 

En este sentido, se ordenó que los sellos se acoplaran a una forma 
octagonal, y contuvieran una aclaración dentro de la etiqueta, en donde 
se advirtiese que ese producto contiene «Exceso en», en lugar de una 
indicación orientativa de procedencia de algunos ingredientes, como era 
el caso de los «azúcares añadidos». Así, además de añadir la etiqueta de 
«exceso en grasas saturadas», «alto en sodio» o «alto en azúcares», se 
buscó que el Ministerio modificara la Resolución para que el etiquetado 
frontal de advertencia, adicional a su forma octogonal, fuera de color 
blanco y negro, de modo tal que resaltara en el empaque8. 

Estas medidas tienen por objetivo reducir el consumo de estos ali-
mentos mediante la sensibilización de los consumidores, haciéndolos 
más conscientes del contenido de los productos. Con ello, entonces, se 
ha generado como principal impacto la reducción en el consumo de 
productos alimenticios no saludables; permitiendo con ello, prevenir 
las enfermedades crónicas ocasionadas por su consumo (Torres y Guar-
nizo, 2022).

En suma, el ámbito de los productos alimenticios el deber de informa-
ción resulta crucial, pues las decisiones de compra se encuentran moti-
vadas principalmente por bajos costos, publicidad excesiva e informa-
ción distorsionada sobre la procedencia o potenciales impactos de ciertos 
alimentos, como ocurre con el caso de los procesados y ultraprocesados; 
de allí la importancia de salvaguardar el deber de información a través de 
sellos frontales de advertencia, con el fin de que los consumidores estén 
informados sobre los riesgos de consumir estos alimentos, pudiendo 
entonces tomar decisiones informadas sobre su dieta.

7. Resolución 810 de 2021, «Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos 
de etiquetado nutricional y frontal». Ministerio de Salud y Protección Social de la República de 
Colombia, 16 de junio de 2001.

8. Sentencia del 11 de noviembre de 2022. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Rama 
Judicial de la República de Colombia.
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4. El deber de información en el etiquetado de los alimentos 
de animales

En líneas anteriores se precisó que el etiquetado nutricional que se 
encuentra consignado en productos alimenticios responde al deber de 
información que el productor o distribuidor tienen con los consumido-
res. Adicionalmente, se aclaró que este etiquetado contiene datos e 
información relevante — en el caso de los empaques de los alimentos— 
para el consumo humano, animal o para uso vegetal. 

Así, en el caso de las especies vegetales, estos etiquetados adquieren 
relevancia siempre que del uso de sustancias o productos agrícolas deri-
ve de forma directa o indirecta en los consumidores humanos, por ejem-
plo, si se trata de fungicidas, pesticidas o, en general, abonos o insumos 
para estas especies. 

En el caso de los animales, estos etiquetados deben ser relevantes y 
necesarios, indistintamente de si los productos contenidos en estos ali-
mentos pueden generar daños a animales de compañía o de propiedad o 
resguardo de personas. En cualquiera de estos dos casos, la aproximación 
al deber de información mantiene un enfoque antropocéntrico, pues el 
interés jurídico tutelado es el consumo entendido como fenómeno humano.

Al respecto, es claro que el bienestar animal — entendido como el 
estado físico y anímico de los animales en relación con su entorno, sus 
experiencias, y en el que son capaces de expresar sus comportamientos 
naturales— ha adquirido en las últimas décadas gran relevancia como 
disciplina formal9, desde la publicación del informe de Brambell de 1965 
sobre el bienestar de los animales de granja. 

Y aunque esta disciplina fue planteada inicialmente desde el enfoque 
de los animales de granja, en la actualidad abarca no solo la vida silves-
tre, sino otras categorías de animales como los animales de compañía. 
Este fue el enfoque que se mantuvo durante la Segunda Conferencia 
africana de Bienestar Animal, llevada a cabo del 3 al 5 de septiembre de 
2018 en Nairobi (Kenia) (Wilson, 2019), donde además fue abordada la 
necesidad de implementar estrategias para generar conciencia de los 
aspectos relacionados con el bienestar animal.

La relevancia del estudio y la puesta práctica del bienestar animal 
como disciplina, pero también como norte en materia de políticas públi-
cas, deviene de la responsabilidad que como especie humana tenemos 
de tratar con respeto, compasión y ética a los animales, en tanto que, 
como seres vivos, pueden sentir dolor, miedo, sufrimiento o padecer de 
afecciones de salud como consecuencia de las decisiones que el ser 

9. La adopción de un enfoque científico convencional, con experimentos centrados en los efectos 
de factores únicos bajo circunstancias controladas, permitió que la nueva disciplina se esta-
bleciera como ciencia o como «una ciencia joven» (Hernández Bustos y Fuentes Terán, 2018). 
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humano adopta (Espinosa Velázquez, 2022). Por ejemplo, en el caso de 
los tenedores resulta clave que su compromiso para garantizar aquellas 
necesidades que por sus propios medios los animales de compañía no 
pueden suplirse, o garantizar su bienestar a fin de evitar cualquier tipo 
de dolor o sufrimiento innecesario.

En otras palabras, el bienestar animal es un estado que depende del 
comportamiento del hombre frente a estos, de forma tal que, mediante 
su cuidado y protección, se les garantice un buen estado físico (salud) y 
anímico. En otras palabras, es el hombre quien en calidad de tenedor o 
dueño garantiza su bienestar. Sin embargo, en muchos casos, se deja de 
lado a aquellos animales que son potencialmente útiles para el hombre 
(Bilañski, 2018); garantizándoles el cuidado mínimo reglamentado en 
su alimentación (Espinosa Velázquez, 2022). 

De ahí que este artículo busque reflexionar sobre el cuidado y mante-
nimiento de los animales, de forma tal que su tenencia responsable y su 
bienestar pueda garantizarse tanto desde el ámbito público como el priva-
do. En este sentido, se considera que existen diversos factores que pueden 
afectar el bienestar de los animales de compañía, tales como unas con-
diciones apropiadas de habitabilidad, en términos de espacio, higiene y 
con condiciones aptas para su desarrollo, pues una desatención de su con-
dición de salud puede implicar impactos negativos en su calidad de vida.

Dentro de estos factores, la alimentación es el más importante, pues 
de las decisiones que adoptan los tenedores respecto a los productos ali-
menticios que consumen los animales, es que depende su desarrollo físi-
co y su salud. Sin embargo, este tipo de alimentos de consumo animal no 
cuentan con el mismo nivel de regulación que los de consumo humano.

A nivel normativo, el Gobierno ha buscado regular la calidad de los 
alimentos para consumo animal, atendiendo a lo dispuesto en la Consti-
tución Política de 1991 que, en los artículos 65 y 78, establece que la 
producción alimentaria goza de especial protección por parte del Esta-
do; otorgándole un estatus prioritario al desarrollo de actividades agrí-
colas, pesqueras y pecuarias; y propugnando por el control de la calidad 
y un deber de información acerca de los productos y servicios ofertados. 
Es por ello por lo que el en el artículo 78 constitucional se determina 
que son responsables aquellos que llegasen a atentar contra la salud 
pública y la seguridad alimentaria y nutricional respecto a la produc-
ción y comercialización. 

En este sentido, la Resolución 383 de 2021 del Ministerio de Agricul-
tura reglamenta el Sistema Nacional de Identificación, Información y 
Trazabilidad Animal10, el cual fue establecido inicialmente desde la Ley 

10. Resolución 383 de 2021, «Por la cual se reglamenta el Sistema Nacional de Identificación, 
información y Trazabilidad Animal». Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
República de Colombia, 20 de diciembre de 2021.
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1659 de 2013, donde se delega la reglamentación y vigilancia en mate-
ria de política alimentaria animal al Instituto Colombiano Agropecua-
rio11, a través de la Resolución 133 de 2016 del citado Ministerio12. 

Resulta válido, en este punto, enunciar que la tutela jurídica que 
recae sobre la vigilancia de la industria pecuaria, pesquera y avícola 
— en tanto su producción está integrada en la cadena alimentaria de las 
personas— se despliega desde las citadas normas. De ahí que se exija 
un etiquetado nutricional y de los ingredientes en los productos de con-
sumo animal; especialmente para aquellos animales utilizados por estas 
industrias. 

De este modo, el deber de información está articulado a un sistema 
integrado por el conjunto de regulaciones, procesos y entidades del sec-
tor público y privado que integran estas industrias. Ello, en tanto que la 
trazabilidad requerida del origen, disposición y uso de los productos que 
son consumidos en la zoocría, es de especial interés en los eslabones de 
la producción alimentaria nacional. La información que deben disponer 
los encargados de la toma de decisiones en tanto son consumidores 
— como un productor agrícola que adquiere el pienso para el engorde de 
aves— debe ser idónea, precisa y comprensible; tal y como es el caso  
de los consumidores medio.

Por su parte, el Decreto 1071 de 201513, dispuso una serie de meca-
nismos de vigilancia sanitaria y epidemiológica tanto animal como vege-
tal, dirigidas a detectar, determinar y cuantificar los potenciales riesgos 
e impactos en estos ámbitos. En estos mecanismos se encuentran con-
signadas las MSF o Medidas Sanitaria o Fitosanitarias, las cuales com-
prenden no solo la vigilancia a los procedimientos, métodos e ingredien-
tes o materia prima para la producción de alimentos para animales; 
sino que, además, contempla disposiciones en materia de embalaje o 
empaquetado — para fines de una adecuada preservación de estos ali-
mentos— y de etiquetado, que estén directamente relacionadas con su 
inocuidad; esto es, que sean aptos para el consumo de los animales. 

Un último aspecto regulatorio clave se encuentra en la Guía de Bue-
nas Prácticas en la Fabricación de Alimentos para Animales en Colom-
bia, publicada por el Instituto Colombiano Agropecuario14. Esta guía de 

11. Ley 1659 de 2013, «Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación, Información y 
Trazabilidad Animal». Congreso de la República de Colombia. Diario Oficial No. 48.852 de 
15 de julio de 2013.

12. Resolución 133 de 2016, «Por la cual se designa el Instituto Colombiano Agropecuario como 
entidad administradora del Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad 
Animal». Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia, 24 de 
junio de 2016.

13. Decreto 1071 de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural». Presidencia de la 
República de Colombia, 26 de mayo de 2015.

14. Resolución 61252 de 2020, «Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedi-
miento para el registro de los fabricantes e importadores de alimentos para animales, así 
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buenas prácticas es la base y el sustento técnico de todos los procedi-
mientos que deben implementar los productores de alimentos para ani-
males, de forma tal que estos se fabriquen de manera uniforme, aten-
diendo las normas técnicas de calidad adecuadas y conforme a unos 
estándares de inocuidad mínimos. Así mismo, se contemplan unos linea-
mientos que son mecanismos de control oficial en la labor de auditoría 
que esta entidad realiza a los productores. 

En cuanto al etiquetado, la Guía fija unos parámetros de rotulado para 
la materia prima con la cual se elaboran estos alimentos, entre los cua-
les se exige que se indique la información sobre el nombre de los ingre-
dientes, peso, cantidad, número de los lotes y fecha de compra, de elabo-
ración y de vencimiento. Estas etiquetas deben ser precisas e inequívocas 
respecto a la procedencia o lo que se declara, y pueden estar impresas 
en tarjetas o en el mismo empaque con un tamaño idóneo, de modo tal 
que se pueda leer apropiadamente. 

Por último, en cuanto a los productos alimenticios para animales, las 
especificaciones que se plasman en las etiquetas deben incluir el nom-
bre declarado del producto y su referencia, así como la denominación de 
los ingredientes y la materia prima, la fórmula o composición típica, las 
condiciones para su almacenamiento e incluso las instrucciones de dosi-
ficación o uso. 

De este modo, se parametriza el deber de información a través del 
etiquetado de alimentos para consumo animal, garantizando el bienes-
tar de los animales como un interés jurídico tutelado desde el Decreto 
único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero 
y de Desarrollo Rural y las demás normas vigentes. Al promoverse un 
etiquetado se garantiza que quien adquiere los productos, pueda adop-
tar decisiones de forma previa, libre e informada.

Sin embargo, la regulación relacionada a los productos de consumo 
animal, para aquellos animales de compañía, es realmente poca y lapsa; 
pues en muchas ocasiones, estos alimentos poseen ingredientes que, ya 
sea por sus cantidades poco balanceadas, o por su composición, pueden 
generar efectos aversos para la salud de los animales. Sin embargo, esta 
información no es de conocimiento común para los consumidores — en 
este caso, los tenedores de los animales de compañía—, por lo que se 
convierte, entonces, en una necesidad de que los etiquetados en produc-
tos animales sean de obligatorio cumplimiento.

como los requisitos y el procedimiento para el registro de alimentos para animales y se dic-
tan otras disposiciones». Instituto Colombiano Agropecuario. Diario Oficial N° 51217 del 4 
de febrero de 2020.
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5. Una propuesta de aproximación para caracterizar el deber 
de información a través de sellos de advertencia en los 
alimentos de animales de compañía

Los alimentos no balanceados, en su gran mayoría de origen procesado 
o ultraprocesados, son aquellos productos que son sometidos a un alto 
grado de procesamiento industrial, con una gran cantidad de ingredien-
tes añadidos, tales como grasas saturadas, azúcar y sodio, entre otros. 
Estos alimentos, pese a implicar una especial relevancia para los consu-
midores por su bajo costo de adquisición o por una mejora en su sabor 
(Coll Blanco y De la Rosa, 2018), también implican un problema de 
salud pública; en tanto que, de su consumo excesivo, deriva un aumento 
del riesgo de desarrollar afecciones a la salud como la obesidad, las 
enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer.

Como se indicó en líneas anteriores, con la Resolución 810 de 2021 
del Ministerio de Salud y Protección Social y la Ley 2120 de 2021 se 
reguló el etiquetado frontal a través de sellos de advertencia que 
debían incluirse en los empaques de los productos, de modo tal que el 
consumidor pueda tomar una decisión informada respecto a la proce-
dencia de los ingredientes del producto que va a adquirir. Ello, en pro 
a que este adopte decisiones más saludables al momento de adquirir 
alimentos. 

Un etiquetado frontal que cumpla con el propósito para el cual fue 
contemplado, debe ser claro y fácil de entender, proporcionando infor-
mación relevante sobre el contenido de las sustancias que pueden llegar 
a afectar la salud del consumidor; o, en el caso puntual de los productos 
alimenticios de consumo infantil como cereales, golosinas, fritos o gaseo-
sas, en los niños, niñas y adolescentes que tiene a su cargo.

En cuanto a los productos de consumo animal, especialmente los con-
centrados u otros productos alimenticios, adquiridos por los tenedores 
de los animales, se encuentra que son estos quienes actúan como consu-
midores. Ello, en tanto que estos últimos son quienes deciden qué ali-
mentos son los que consumen sus animales de compañía; viéndose 
influenciados muchas veces por la publicidad o por un bajo coste; sin 
siquiera dimensionar si los ingredientes que contienen estos alimentos 
pueden afectar o no la salud y el bienestar de sus animales. 

El consumo de alimentos no balanceados por animales de compañía, 
específicamente caninos y felinos, ha encontrado una relación directa 
con problemas de salud presentados por ellos, como lo es la obesidad; 
pues muchos de estos alimentos son altos en calorías y pobres en 
nutrientes. También se han caracterizado casos de enfermedades car-
diovasculares y diabetes, especialmente en felinos, así como ciertos tipos 
de cáncer e incluso enfermedades en vías urinarias y riñones.
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Dentro de estos casos, se puede mencionar que muchos concentrados 
no contienen sus ingredientes balanceados, pues poseen un gran por-
centaje de soja, trigo, maíz o arroz; y en muchos casos, la proteína es 
mínima, y se compone por harinas de proteína animal. Estos alimentos 
que se promocionan como «alimentos 100% balanceados» o simplemente 
«balanceados», por su alta concentración en purinas representan un fac-
tor de riesgo (Feldman y Nelson, 2004); toda vez que presentan cristalu-
ria por urato, materia prima precursora de ácido úrico en caninos 
(Adams y Syme, 2004: 2086-2115). 

En el caso de los felinos, está demostrado que una ingesta de productos 
que no balancean las harinas de origen animal, los cereales y la proteína 
animal misma, pueden provocar afectaciones renales (Cannon, Westropp 
y Ruby, 2007) y un aumento de los niveles de ácido úrico en la orina (Alba-
san et al., 2006). Al tratarse en muchos casos de alimentos acidificantes, 
altos en proteínas, grasas y fósforo, terminan acidificando la orina, y favo-
reciendo la formación de cristales de urato (Houston, 2007).

Por otra parte, se encuentran los casos de alimentos no balanceados 
en donde la cantidad y/o porcentaje de cereales no se encuentra restrin-
gido. Debido a esto, animales como los caninos, terminan consumiendo 
dietas ricas en cereales con silicatos como el salvado o la cáscara de soja 
— que se encuentran con gran frecuencia en productos comerciales dis-
ponibles en supermercados o centros de abasto—, presentando un mayor 
riesgo de desarrollar afecciones como la cristaluria por sílice (Hostutler 
y Chew, 2005). 

Muchos concentrados — purinas— comerciales presentan como ingre-
dientes añadidos el hidroxitolueno butilado (BHT) y el hidroxianisol 
butilado (BHA), los cuales, pese a ser unos antioxidantes sintéticos 
encargados de estabilizar la comida de consumo animal, en su consumo 
diario, pueden generar diversos tipos de cáncer, así como enfermedades 
renales (Arencibia Rivero, 2017). Del mismo modo, muchos de estos ali-
mentos contienen sirope de maíz o jarabe de maíz, el cual no tiene nin-
gún tipo de aporte nutricional, pero se utiliza para endulzar y hacer 
más apetecible dichos alimentos; sin embargo, al no regularse las canti-
dades de este ingrediente (Gallardo, 2000), y darse una ingesta diaria, 
puede generar diabetes.

Ahora bien, un alimento balanceado que incluya cereales debe, ade-
más de tener como ingredientes derivados proteicos de origen vegetal o 
animal en mayores concentraciones, añadir otros ingredientes que 
absorben la sílice como la pectina, la lignina o el salvado de avena 
(Maruelli, 2017). De este modo, se podrá absorber de mejor forma la síli-
ce en el tracto digestivo (Ramírez Lozano, 2017).

Respecto a los impactos negativos de los alimentos no balanceados 
para felinos y caninos de compañía, es necesario plantear dos precisio-
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nes, de un lado, es una preocupación creciente para médicos veterina-
rios e investigadores en el ámbito de las ciencias veterinarias, además 
de autoridades sanitarias. En respuesta a esta preocupación, el mismo 
mercado ha logrado posicionar algunas referencias de marcas que se 
definen como «marcas premium» por su alto contenido en proteínas de 
origen animal, en relación con ingredientes derivados de maíz, trigo, 
cereales u otros aditivos. Del otro lado, estos impactos negativos gene-
ran sin lugar a duda una serie de implicaciones bioéticas, económicas, e 
incluso legales. 

Y, aunque una de las preocupaciones es la responsabilidad que deri-
va en los fabricantes y distribuidores de estos productos por los daños a 
la salud animal que puedan causar, en la práctica es un asunto poco 
explorado y en donde el estado del arte es insuficiente para determinar 
con certeza la existencia de nexos de causalidad. Esto, teniendo en cuen-
ta que los ingredientes para su elaboración son adquiridos atendiendo a 
las disposiciones legales y exigencias; adicionalmente, los ingredientes 
dentro del etiquetado son acordes a a los dispuesto por los lineamientos 
antes analizados. 

El problema jurídico orbita, entonces, a la extensión del rotulado a 
través de sellos de advertencia que le permitan al tenedor — en su calidad 
de responsable de la toma de decisiones de consumo— tener informa-
ción clara, precisa y legible sobre la procedencia y tipología de alimento 
que le va a suministrar a sus animales de compañía. Del mismo modo, 
otro obstáculo que se evidencia es la regulación limitada que se encuen-
tra, que impide que el rotulado se advertencia sea exigible para este tipo 
de alimentos.

Pese a que en los últimos años se ha adoptado una serie de medidas 
para aumentar la conciencia de los tenedores respecto a la importancia 
de adquirir productos aptos e idóneos para el consumo de los animales de 
compañía, el desconocimiento sigue siendo el común denominador — y 
uno de los mayores problemas—, el cual, de la mano de una publicidad 
constante en medios de comunicación y establecimientos de comercio, 
donde cuatro o cinco marcas se promocionan bajo premisas como «ali-
mento 100% balanceado», «completo y balanceado» o «nutrición tempra-
na y vida sana» (Villablanca Cerda, 2022), terminan afectando negati-
vamente la salud de los animales, al tener estos una ingesta poco 
saludable y que no cumple con los requerimientos nutricionales.

Y es que más allá de una publicidad engañosa, que sería difícil de 
probar por la falta de un estado del arte riguroso sustentados en más 
estudios; así como de una concentración del mercado en unas pocas 
empresas productoras de alimentos para animales de compañía, lo que 
se buscó responder a lo largo del texto es si el deber de información 
caracterizado desde el derecho del consumidor, y pensado para produc-
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tos de consumo humano, puede ser extensible para estos alimentos 
desde sellos frontales de advertencia.

Como previamente se sostuvo, el deber de información puede aplicar-
se a todos los productos ofrecidos o puestos en el mercado, exigiéndole al 
productor o distribuidor informar al usuario o consumidor de los riesgos 
que puedan surgir en relación con el producto o servicio. Este deber de 
información resulta necesario para que los consumidores puedan ejer-
cer los derechos de los cuales son titulares. 

En este sentido, y conforme a lo planteado con anterioridad, resulta 
necesario implementar una regulación más estricta, en donde la infor-
mación contenida en el empaqueto de alimento de consumo animal sea 
más clara, de forma tal que el consumidor y, en estos casos, el tenedor 
del animal de compañía puedan tomar una decisión respecto a la com-
pra o adquisición de un producto de forma informada — información que 
debe ser clara, precisa e idónea—, tal y como se hace con los productos 
para consumo propio. 

Con ello, se busca evitar los tan constantes casos en donde, debido al 
consumo de un concentrado determinado durante varios años por el ani-
mal de compañía, se derivan problemas renales o diabetes, que el tene-
dor no pudo haber anticipado ya que se guía por la publicidad o por 
rotulados como «alimento 100% balanceado» que no corresponden con la 
realidad.

No hay que olvidar tampoco que el deber de informar se basa en las 
asimetrías de información que surgen entre proveedores y consumido-
res. Si bien los proveedores tienen acceso a información relevante a lo 
largo de la cadena de valor de los productos y servicios que ofrecen, son 
los consumidores quienes se encuentran en una situación de desequili-
brio respecto de su acceso o capacidad para obtenerla.

Así, pues, de extenderse este deber de información a través de los 
sellos de advertencia en productos de consumo animal, se garantizaría 
que los tenedores en tanto también adquieren la calidad de consumido-
res tomen decisiones informadas, siendo este aspecto importante para 
protegerlos de prácticas comerciales engañosas como las antes reseña-
das. Esto desde luego va en concordancia con el bienestar animal como 
un interés jurídico tutelado se ha ampliado en Colombia con normas y 
sentencias que buscan salvaguardar la integridad de los animales. 

La relevancia de la implementación de medidas que tutelen este 
bienestar animal en la industria alimenticia-animal, surge de nuestra 
responsabilidad como especie humana de tratar a los animales con res-
peto, compasión y ética. De hecho, decisiones erróneas como adquirir un 
tipo o marca de concentrado determinado para animales de compañía, 
implica descuidar su estado de salud, repercutiendo negativamente en 
su calidad de vida. La alimentación, que es quizás uno de los factores 
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más importantes en la calidad de vida e integridad de los animales, se 
convierte en uno de los eslabones del bienestar animal.

En definitiva, el rotulado de advertencia puede ser una vía efectiva 
para mantener al tenedor de animales de compañía informado en su 
calidad de responsable de decisiones de consumo de aquellos que tiene a 
su cargo. La obligación o deber de informar, tal como se indicó en el pre-
sente artículo, es un principio básico del derecho de consumo; un princi-
pio que propugna por salvaguardar a los consumidores de prácticas 
comerciales engañosas o abusivas, y también que busca por facilitar una 
toma de decisiones informada y previa. 

El deber de información en el etiquetado frontal de advertencia de los 
productos de consumo animal permite a los tenedores, además de per-
mitir el conocimiento de las características y condiciones, le permite al 
tenedor tener claros los riesgos potenciales de los productos que adquie-
ren. Por lo demás, es probable que este novedoso enfoque siga evolucio-
nando en los próximos años. Y a medida que se acumule más evidencia 
sobre los riesgos para la salud animal asociados con el consumo de ali-
mentos no balanceados, es probable que las autoridades regulatorias 
adopten medidas más estrictas para proteger el bienestar animal.

6. Conclusiones

El deber de información en las relaciones entre consumidor y producto, 
o consumidor y distribuidor garantiza que se puedan adoptar decisiones 
de forma previa e informadas antes de adquirir un producto o servicio. 
Este deber, que hace parte del derecho del consumo, fomenta un libre 
mercado, y una mayor competitividad al fomentar una sana competen-
cia entre proveedores, productores o distribuidores, lo que puede condu-
cir a precios más bajos y productos y servicios de mayor calidad.

Según se estudió en el presente artículo, la obligación o deber de 
informar es un principio básico del derecho de consumo, el cual, preten-
de proteger a los consumidores de prácticas comerciales engañosas o 
abusivas. Con la implementación de la Resolución 810 de 2021 del 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Ley 2120 de 2021, cuyo 
objetivo era el de regular el etiquetado frontal a través de sellos de 
advertencia que debían incluirse en los empaques de los productos, se 
buscaba que el deber de información se materializara en que el consu-
midor adoptara decisiones más saludables en el momento de adquirir 
alimentos. 

El etiquetado frontal a través de sellos de advertencia es necesario 
ya que genera un impacto positivo en la salud pública al ayudar a los 
consumidores a tomar decisiones de forma más informada, y contribu-
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yendo a una reducción de afecciones como la obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, y la diabetes, entre otras, que se derivan del consumo 
de alimentos procesados, ultraprocesados y, en el caso específico de la 
alimentación de animales de compañía, de alimentos no balanceados.

Los alimentos no balanceados para animales de compañía como feli-
nos o caninos son aquellos productos que, por una decisión de mercado 
que busca minimizar los costes de producción, son sometidos a altos 
grados de procesamiento industrial, con ingredientes añadidos que no 
suplen las necesidades nutricionales, por ejemplo, aquellos que son altos 
en cereales o en harinas de origen animal. Esto se relaciona con una 
serie de problemas de salud, entre los que se incluyen obesidad, diabe-
tes o problemas renales y de vías urinarias. 

Así, se logra caracterizar un panorama en el que se hace necesario 
extender este deber de información a través de los sellos de advertencia 
en productos de consumo animal. Ello, en aras de garantizar que los 
tenedores — en tanto también adquieren la calidad de consumidores— 
tomen decisiones informadas. Esta visión va, desde luego, en concordan-
cia con el bienestar animal como un interés jurídico tutelado que se 
ampara en Colombia con normas y sentencias que han salvaguardado la 
integridad de los animales. 

El deber de información concebido desde le etiquetado frontal a tra-
vés de sellos de advertencia de alimentos no balanceados, se sustenta 
además de nuestra responsabilidad como especie humana de tratar a 
los animales con respeto, compasión y ética. De hecho, tal como se indi-
có en líneas anteriores, una decisión errónea como adquirir un tipo o 
marca de concentrado determinado para animales de compañía, puede 
implicar un menoscabo de su estado de salud, y repercutir en su calidad 
de vida. 
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