
EI mercado de viveros
frutales en España
Problemática del sectorviverista de frutales
Corno result ado de una amplia encuesta realizada a viveristas,
técnicos, adf^^linistración y expertos en producción y
corl^erciali-r.ación de plantas de viveros frutales, se ha elaborado
el present^,e trabajo que pretende da,r ufla idea de la situación
actual del sector. Fl trabajo forma parte de la tesis para la
obtencibn del Master en comercialización de hroductos agra,rios
preselltada por el primer autor en IAMZ (Instituto Agronómico
Mediterr^^neo cle 7aragoza) ^rt diciem}^re cle 1993.

• S. SAYADI. Ing. Agrónomo. J. CALATRAVA REQUENA. Dr. Ing.
Agrónomo. Dpto. de Economía y Sociología Agraria. CIDA Granada.

a^•omer<•ializacibn tle material ^^f^ge- ^la ^u^a vi^i^ín glob^il ,y° al mismo tiempo d^^-
tal ^l<^ c<lli^la^i c^s, actualmente, ^u^ talla^ta del sector.
obj^^l,ivo primordial en arhoi^icul-

t^u^a. l;n <^fc^c•to, Junto al pro^i^cso
t^^cnico y a la dinámica de inversiu-

n<^s, ^^I ahasteciuliento tle plantzis ^lc

viv^^ro dcmandad^s por los agrirul-

tores constitu,y^^ un motor de desarrollo ,y

iu^a garantía d^^ cficaci^a de sus inversionFS.
Asimitimo, los probl^^mas ligados a ld }^ro-

du^•^'ibn ,y a la conu^rcialización de estos in-
puls E:51zín entre los factores que afectan rc-
^ularmente al d^^sarrollo de la arborirultura
frulal.

S^^ cYlx^n^^ aq^ú part^e del resultado cle va-
rioy sond^^os r^•alizados a viveeistas, t^cnicos,

adminislra^'i^ín v exportos cn producción y

com^rcializaci^ín de planta5 de viveros fruta-

l^^s, c^m lo que se prclende dar una idca de la
situaci^ín actual d^^l se^°tor. F.I trabajo roiisti-

tuy^^ ^^n f;ran m^^^lida un resumen dc parte dc

la t^^siti para I^^ olitf^nrión del Mast^r cn

(',om^^r^•ializacibn dc productos agrarios }^re-
s^^ntada I^or ^I primero de los aulores en ^^l

IAM'I, (Inslil,uto Agronbmico Mediterrán^^o de

Iarahora) ^^n ^iicicmbre de 1993. Se trala pnes
d^^ ^•onu^ntar aquí algunos d^^ los aspectos de
la producci^ín y^•omercialización de planlas

de frutal^^s E^n I^apaii^i.

I:I int^^r^^s d^^l pmsente trabajo se ve ade:-
más ap^wado p^^r la ^^scasa inform^ición so-

brc^ <^I s^^ctor d^ ^'iv^ros frutales existeut<^ en

I'.spaiia, qu^^ sc^ limita a las memorias del

WSPV, I^•t;itil<icion^^s promulnadas por cl MA-

PA, xlt;unos Irah<ljos parciales, y el recient.e

tr^^h^tjo de Sa,ya^li (19^13) quc es el úni^•o que

Distribución y grado de concentración
de la superficie de viveros

I^a níunero Cotal de viveros 5c^ún sus
principalcs produccione5 es de LO(i:3 dc los
que :^?'3 son dc frutales, ^^?ti de vid ,y 15 de
al;rius inscritos en l05 registros d^^l INSY\^'.
'I'raLamos aquí sólo dc frutales.

EI lector interesado en la produ^•cií^n y
comercializaci^n de pl^nt<ls de vid ,y cílxicos
puedc consnltar el trahajo d^^ Sa^•a^1i (19S)'3)
nx^ncionado.

Par^i poder determinar las desit;ualclad<^s
esistentes en la distrihuci^ín ^1^• la snperiicic
<IE^ ^i^'cros, se ha calcnlado <^l ín^iic^^ ((') d<^
Gini (C^ ^^aría entre 0 y 1, cu<nVo más ele^^ado
cl valor, mavor desigualda^l t^n la disU^ibucibn
^i^^ I<t supeifiicie). Fste índicc cs wi ^^stimador
a partir de la muestra de 10'? eml^r^^5as.

F.I índice dE Gini es d^^ O,tiS para ^^l 5^ctor

viveros ^^n general, y de 0,(i8 para las em}^rc^-
sas viveristas de frutales. Así vc hucde ver

quc cxiste una mala disl.ribución ^Ic la su-

perficie de viveros, (i94 ha ((i1,S)^)°,^ dc^ I<i su-
p^^rfic•ic) perteneccn al 1^,71`4, ^lc^ las ^^mprc-

sas de viveros en generxl (cuadro I).
Las ^'?5 ha restantes están reI>artidas ^^n

ti7 e^plotaciones, que ronstituv^•n cn mu-

chos casos una aetividad con^plcm^ntaria.
Se ha pu^^ido constalar, pu<^s, 1<i exist^^ncia

d^• un ní^mero cle^'ado de pequ^^iias exhlota-
cioncs ^,' al^,unas otras en^pms,^s ^tt^ f;ran tiu-

pcrficie. La producción v la com^rcializaci^^n

cstán concentradas en una ccntcna d^• cx-

plotaciones.

Especies más comercializadas en cada
explotación

Para el caso de frutalc5 }^o^lcmos destac•ar

scgún los resultados de la ^^ncu^^sta los si-

ĥui^^ntes porcenta,jes:

España tiene 522 viveros de frutales que ocupan 950 ha de cultivo. (Foto R. Gella).
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Especies máa comercializada^s '^^^ empresas

Manzant, 2(l,l fi
Melocotonero 18,-^8
Peral 1(i,^ĥ
Cerezo 9,6'^
Almendrrt i,8^
Albaricoyucru li,]fi
Ciruelo :3,9'?
Ot r>s 1 i,^3(i

F.I manzano y el pcral tie sitúan pues a la
cabe•r.a de Ixs E^Sp^^ci^^s más ct^mercializadas
para eada produ^•tor. F.SIa clasificacicín pue^le
variar tE^niendo en cuenta l^^v cantidades pro-
ducidas v comcrcializzldas p^^r ^^I roil•junlo de
las eml^r^^sas durantc^ la campalia en cwso.

Criterios de planificación de oferta

C^ímo fwaluar y oric^nt<tr la5 pr^xlu^•ciiln^^s
dF la em^>t^csa, E^5 una cuc5lión due s^^ plantea
rcgularmente a l^^s ^ i^^• ri5t^>,^. Algunos nc1 co-
nttcen de ant^^mano ni las cantidades quE ^^an
a^^roducit-, ni la c^tli^la^l (^aricda^l v esperi^^)
ni, ^^l precitr ^I^^ ^cnla dt^ su pru^lurcibn. Antc^
esta sitttacitín. son in^li5ltcnsables Lu^oS <•ritE^-
rios que permit<u1 al ^ i^^^rista plan^ficxr su ac•-
ti^^ida^l ^^ asegurar la ^^cnla ^lE^ .^u prrt^lucci^>n.

Por Psttt, ct^n cl 1•in ^le ajustar la of^t-ta }^
la demzu^^la ^^ para fai5minuir cl rif^s^^^. I^ts
^^i^^eri5tas t•ecurr-en a los ct^itF^t^ios tii ;uic^ntPS:

^^ respuestati

La canliclad dt^ pl^fntas ^^E^n^li
das ducan(^^ la ^•ampaña ant^^-
rior
^'enla de fl-utt^5 v t^^ndc^ncias de
mercado mawtristx
Otros (cl pr^^cio dc Ia5 i^lantas
en la c•ampatia anlerior, etc.) ^31,'?

Lo ^lnterior indica que el ílnico critf^rio
tomad^t pctr ^^I ^^i^•crista para deci^iir la can-
tidad ^^ caliciad a pro^lucir (eslx^cics y ^^arie-
dadrs) es la ten^lcncia ;eneral re^;i,titra^la f^n
la últin^ta camlr^ña df^ com<^rcializacibn.

Respect^^ a Ix infornlac•ión nect^5aria para
planific•ar- su5 acti^^idarlcti anual^^^. 1^1ti vive-
ri5tas afirman quE^ n^^ccsit<tn inf^^t•maci^tn s^t-
ht•c:

Vivcristas naciunales :>:3,.^^1
Viverist.as internacionales 5,05
Informaci^^nes financ•ieras (po-
sibilidad de suh^^encirtnes, rrÉ^-
ditos, c^tc.)

Algunos viveristas no conocen de antemano ni la cantidad ni calidad a producir, ni el precio de venta de
sus producciones.

[?na minuría d^^ ^^i^^cristxs (IU,IU",^) <ifir-
man qu^^ tit,nt^n lo<la la inl•^n^ma^^iún n^^ct^^a-
ria. ^tlros (S).OSI"^^) indican c)ut^ n^t lit^nt^n in-
G^rma^•iún y^)u^^ nu la n^^c^^5it^tn.

L^t ant^^t-iuf- pt^u^^b^^ la ncccsi^l:td dc la pr^^
scncia ^lc^ un ticc^ iciu ^Ic^ inf^trmacibn ^luc
i^crmita <t It^s prudut•t^tr^^s nu^J^trar suti a^•ti-
^ i^lad^^5, ^lifundir lo m^'.jttr I>u^ihl^^ ^^I I•ruttt
^lel trabaj^t flc wu>s ^^ ^1iro5 sin cxc•lusi^^a,
t^ara cl plcno ^lFtiarroll^^ ^Ic l:1 pr^tfa5i^ín ^^
fa^orcccr la publiracibn ^I^^ lraha,j^^s d^^ in-
^^^^sti^;ación ^ ^I^^ t^cnicos ^le to^las ^ír^l^^n^^s }^
rangot.

Las diferentes formas de venta

Los ^•li<^nl^^^ )1tt^^tlt^n r^^:tlizar .^u.v Ix^tli^l^^.,
^IE^ mu<•has frtrm<t.5:

,^^^ resput^st,iti

^'i5ita Ix^rsonal dcl c•lic^ntt^ ga.l-4
Por lclí:fono (i3,(i:;
Per calálttgo :17,^. {
Por mt^diu tl^ et^pres^^rltxnt^^ :3-t, i I
Por I'aa 15,1i:3
Por conl^rato ant^^ri^^r 1 ^,li:i
P^>r <^i^t'r^^t^ 1 fi,(i i
Oira5 furma^ ],91i

5cgítn 1^1s rt^sulta^l^t5 tl^^ I:t t^ncu^^tit<t, s^^ ^^^^

quc la ^^isil^t 11crs^lnal ^It^l clit^nl^^ al ^^i^^^^ru ^^s
la ítli-ni<i ^Ir ^t^nt<t i11ús Il-^^^•u^^itl^^. I^;sla ^isila
p^^rmit^^ :tl comllr:ul^^r ^•untiult:tr la iu^^r^•:tn
^•í:t ^^ a,ti^^gfu'arst^ al nu^nus dt^ tiu c•:tli^latl físi
rt. 5t^ ^ c^ i^ualntcnl^^ yn^^ la ^It^nlancl:f sc^ ^•,t
raclcriza ixtr la ^^ticatia iniiwrt:tn^•ia tl^^ la
^^t^nta Iwr ^^^tnlral^l ant^^ri^tr ( li.^^.^",^1.

L:t ^^^^nla pur wlnlralu t•^tit.^lilii^^r un
acut^r^lu ^^nU^^^ ^^I itru^^^^^^tl^tr ^^ ^^I ^•^^niltra^l^^r
c^tn r^^sl^^^ctu al Iu^rí^ttl^^ ^I^^ ^^nir^^^^:f, lu ^anli
^lad, la calitlacl ^ ^^I (trc^t•iu tlc^ ^t^nta.

I:I t^^ca,5u us^t <I^^ ^^sla f^^ruta tl^^ ^^^nta s^^
pucdc c^sltlic•ar I>itr I:t f:tll:t tl^^ lir^iriramas ^Ic^
111anl:tci^ín a ni^°t^l ^It^ frttli^•ult^tr. IaL^^ úllimit
reU-a^^t ^tl máxinxt su Iu^tli^l^t ^It^hiil^t a I:t fal
I:t ^I^^ ^•unvt'.lit,v Itar:t ^^I^^gir la ^^:u^i^^^la^l y ^^I
11alr^ín rt^^•^^nx^u^l:tlllt^ :tsí cttnu^ la insiil•i^•i^^n
ci:t ^I^^ las c^in^iicit^nt^ti tl^^ ^•rí^flittt^ ^^i^ilt:tj^t
stts.

I:n c^tns^^^ u^^n^•ia. ^•un^^it^nt^ ft^nu^nlar ^•itn
irat^ts ^I^^ t^^^nta ^^nir^^ ^^I )trtt^lu^ Ittr ^I^^ 111:uil:t
^^ I^>^ a^ri^•ullur^^s.

La distribución espacial de las ventas

tit^^;ítn lus rt^sulta^lus ^It^ la t^n^^u^^,la. I>r:ú^

ticain^^nl^^ la lolali^la^l ^I^^ I^tti ^^i^^^^ritilas r^^:tli

zan ^cnlas a ni^cl I^tcal, I^u^^s tiu s;r:ut ^ctlu-
in^^n ^^st:í tlc^slina^lu a la^ ^^^111c11:tc ittn^^ti a^^rí

cula^ ^•t^r^^an<ts. A`;í initiniu i^l i,N^l",^ ^it^ I:tn

^-^ r ^ ^ r •^^

< 1 ha 1-5 ha 5•10 ha 10-15 ha 15-20 ha > 20 ha
( 1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) ( 1) (2) (1) (2)

V. Vid 6 4,21 15 55 13 105,5 - - - - 8 321
V. Frutales 15 13,44 21 56,70 11 87,60 1 15 2 40 6 350
V. Agrios - - - - 1 10 - - 2 38 1 23
Total/grupo 21 17,65 36 111,70 25 203,1 1 15 4 78 15 694
Porcentaje 20,59 1,58 35,29 9,98 24,51 1$14 0,98 1,34 3,92 6,97 14,71 61,99

(1) Número de empresas (total: una muestra de 102 empresas). (2) Superficie en hectareas (total = 1.119,45 ha).
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empresa5 abasteccn cxclusivamente r zonas
mu•y limilad^rs, dado quc la lolalidad de sus
produccioncs cstá destinada a abasteecr
cscncialnrente a las re^iones de alrededor
dc sus viveros.

C-asi la mitad de los encuestados vendcn
wra canlidad imporl^ante entre el ;^0-75";^ de
suti producciones a nivel regional.

F.l abastecimiento a clientcs en re^iones

alc.lada5 dc la empresa no es Iuuy frecucnte,

casi la cuarta parte dc los viveristas no ven-

dcn a nivcl nacional. ^in embargo, otros

(;37,'?(i`!r^) poscen una zona de int7uencia ^eo-
gr^ífica más irnpor^antc y vendcn cantidades

considcrablcs a olras rcgiones.

La ma•yoeía (^'^,55"i,) de cmpresarios no
lienen rclaciones comerciales con el catc-
rior. Micntras quc un '?3,5^3"„ afirrna quc rut
volruncn culrc '?^> >0"^, de sus producciones
cst<í dcslinado a la cxportac•ión.

[^:n consccuencia, se puede decir quc las
plantas dc vivcro sc vcndcn sobre t,odo a ni-

vcl local y rcl;ional.

Canales de comercialización de plantas
de vivero en España

I.a figura 1 refleja los diferentes opcrado-
res cn cl mcrcado dc plantas de vivero en
Iapalia:

Los agricultores

^I ^,i^iui i, la clienlela eslá compuesta por

los fru(icultores profesionaLcs, sebuida de

un^ gr^rn parle de propiet^rios de huertos
familiares.

Sin embart;o, se aprecia una disminución

dc compras de plantas frutales por los parti-
culxres, dcbido a quc los ,jardincs domésti-

cos ticncn cada vcz más importaneia en de-

trimcnto dc los huertos familiares. EI mer-

cado dc plantoncs, quc afccla sobre todo a
los arboricultores peofesionales, parece, sin

cmbart;o, mantcncrsc.

Fracuancle ds smprsses

® Agrlcultoras

® Datal listas

® Meyorlstas

30

25

20

15

10

5

ĥEI sector viverista
de frutales está
sometido a una
importante reforma
estructural

Los mayoristas

Son los profesionales qrre compran al t^>or
mayor. Realizan operaciones dc embalaje y
distribución de plantas.

P.'1 mavorista puede ser otro viverista que

no produce la planta deanandada (variedad

o especie) o que no posee una cant^dad suii-
ciente para abastecer una demanda impor-

tante durante ]a campaña en curso.

La mayoría dc los viveristas (50,98'^^) afir-

man que malos dcl 25"„ de sus vcntas cstá
destinado a mayoristas ( vcr figura 1).

Los detallistas

Son los profcsionalcs quc rt:alizan la vcn-

ta al dctalle: viveristas dc ornamcntales, em-

presas de •jardinería, Garden Center, ^floriste-
rías_ ete., que se abastecen de 1os viveristas

de plantas de fi-ntales para la vent.a al deta-
lle.

H.'n general, las ventas de las plantas se
realizan al por mayor, semi-mayor y al deta-
11e. El precio de venta depende de la fonna
en que se realice la misma y del nivel de la
cadena de distribución.

Según los resultados de la cncucsta, sc

puede deducir, que las plantas de vivero se
distribu,yen en un circuito corto, ponicndo

en la mayoría de los casos directamente a

los agricultores (utilizadores finales) en
contacto c•on los proveedore5 de ^^lantas; es-

ta situación es bastante r'acionaL Casi la
totalidad de los viveristas ^96,08"^í) afirman

ooi

Agncultores 0, 98 2.94 33,33 46, 08 1 6,67

Detallislas 26,47 70.59 0,98 0 1,96 0

Mayoristas 19, 61 50.98 24,51 1,96 2,94 0

Fusnta: Encuasre 1992i199]

Poro.nrete de venres

Fig. 1. Canales de comercialización de plantas de viveros en España.

0

quc rnás del 50°^^ de sus ventas est^ín desti-
n^rdas a los agricultores ( ver figura 1).

Problemas, opiniones y expectativas

En cuanto a la evaluación de la situación
actual del sector, de los principales proble-
nras encontrados por los viveristas, y cono-
cer sus opiniones y las perspectivas de sus
crnpresas, resumimos aquí los aspectos si-
guientes:

Problemas

Casi la totalidad (^)'?,OS"^^) de los encuesta-
dos opinan que existen problemas en el sc-
no del sector. Entre los graves problemas
que afectan actualmente a la profesiún, des-
tacamos los siguientes en orden de respues-
tas:

L Empresas clandestinas.
2. Problcuras de precios (hetcrogeneid^rd

de precios, ventir a precio bajo, etc.).

'3. Falta de regulación de mercado (planifi-
eaeión de la produceión, comercializa-
ción, control, etc.).

^. Insuficiencia dc a,yud^^.5 y presencia de
una tasa de interés elevado.

5. Problemas fitosanitarios.
6. Otros.

Respecto a los vwerist^s ilegales, es nruy

difícil, casi imposible, eliminarlos a corto

plazo pues cstán muy rcpartidas cn el cspa-
cio. l,a mayoría de sus empresas constitu-

yen ^ula actividad farniliar complementaria.

Conviene aconsejar a los responsables de
estas enrpresas, mcdianle contactos directos
o circulares frecuentes y perrnanentes, eh-
plicándoles la importancia que tiene el sec-
tor viveros para el sector agrícola y la eco-
nomía en ^eneral y estimularlos así a ser le-
gales.

'1'ambién hay que dirigirse a los a^riculto-
res, para informarles sobre la ventaja dc ele-
^ir bicn a su provecdor de plantas, y sobre
el efecto negativo del abastecimicnto de

Cantldad en mlllones de unldades

1986

10,97876

1987 1988 1989 1990 1991

14,25849

Fuenta: MAPA, 1990 y INSPV 1992.

21,12772

Años

24,25067 26,09765

Fig. 2. Evolución de la producción de plantas de vivero vendidas en España.

24,69786
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plantas de calidacl dudosa sin ninguna ga-
rantía.

En lo que respecta al problema de ]os
precios, la administración no debe inCerve-
nir en los sistemas de precios. Por el cont^ra-
rio, es el sector y sus organizaciones quie-
nes deben autocontrolar el mercado. Es ne-
cesario un acercamiento entre las empresas
españolas tanto en el plano técnico como
económico, que permita abordar el mercatlo
de forma constructiva y no destructiva, ha-
ciéndose a veces una competencia total-
mente aberrante en el mercado, ya que los
precios soportan las consecuencias.

Es necesaria pues una mejor definieión
de los precios a la producción y un reparto
más equitativo de los márgenes beneficia-
rios entre los prodtict.ores y los utilizadores
de plantas.

El estado sanitario merece una atención
particular; serios problemas afectan actual-
mente a la producción de plantas de cali-
dad. A1 respecto, hay que estimular a los vi-
veristas a cumplir las exigencias técnicas
indispensables para la producción y comer-
cialización de plalltas.

Opiniones sobre la situación actual y
elfuturo delsector

Opinión sobre el efecto de la entrada de
España en la CEE:

Muy positivo
Bastant.e positivo
Positivo
Algo positivo
Algo negativo
Negativo
Bastante negativo
Muy negativo

4,16
10,40
1(i,60
22,90
20,80
6,2^

11,45
7,29

La información anterior, refleja opiniones
diversas respecto al efecto de la entrada en
la CEE sobre el sector viverista españoL Sin
embargo, casi la mitad de los encuest,ados
opinan entre un efecto algo positivo y algo
negativo. Hay una indefinición en el con-
junto, que se aclara al considerar el tamaño
de explotaciones, pues la opinión de los vi-
veros grandes es significativamente más op-
timista que la de los pequeños (Sayadi,
1993).

soo
^, ^.,,>.^a,. .,., r. ,s9.,

aoo

300 -

- Palrones

Y Plantas

200 I

100 ^
y .- _. _-_^ _ _^_-.-

1986 1987 1988 1989 1990 1991

Fig. 3. Evolución de precios reales del mate-
rial vegetal de frutales (1986-1991).

Opinión sobre las perspectivas
delsector en general

1i;

Excelentes 1,9(i
Muy positivas (i,H6
Bastante positivas 43,1^3
Bastante negativas ZH,4^I
Muy negativas 11,76
Absolutamente negativas 7,^ĥ0

E» general hay una dispersibn de res-
puestas, lo que indica un insuficiente cono-
cimiento cle la situa^°ibn futura. Dicha dis-
persión está asimismo ligada c•on la diuien-
sión del vivero.

Opinión sobre el futuro de la empresa

En principio, hemos apreciado la presen-
cia de un grupo optimisl•a que esl.^ a favor
de aumentar su actividad. El grupo más re-
presentativo a considerar, es el de los qu^^
quieren nlantener la situación act•ual de sus
empresas (:38,24'i^). Por otra partc, eaisten
aquellos que son pesimistas y piensan que,
a corto o a largo plazo,deberán retirarse dcl
mercado (16,fi7'i^). El ^loptimismol^ respecto
al futuro de la propia empresa está ligado
tanto a la dimensión del vivero como a su
categoría (seleccionadores máti optimistas
que multiplicadores).

Finalmente, a pesar de q>ie la política ^le
subvencior^es del INPSV favorece las empre-
sas asoc•iadas, solamente un porcentaje muy
bajo (4,9'^^^) está convencido de la necesidad
de asociarse como una alternativa posible
para el futuro del sector.

Los flujos de comercialización

Mercado interior

Evolución de la producción
La comercializa^^ibn de plantas certifica-

das es fácilmente coiltrolable ya que la pro-
ducción vendida tiene etiquetas oficiales nu-
meradas y ofrecidas por el INPSV.

La evolución dc las cantidades anuales de
plantas de viver^ en general producidas y
vendidas en el mercado interior (86-91) pue-
de observai-se en la figura 2. Se ve que la
producción de material vegetal certificado
en España ha ido progresando c^onsidE^rablc-
mente desde 1986. F,n efec•to, d>>rante el at5o
1991, se ha vendido una cantidad de 2(i,09S

/500 -i

1000 r_ - ^

500 •

I ^ Vitl ' Otros `- Total

b9
_ _90 .

91 92

Fig. 4. Evolución anual de las importaciones
de plantas (89-92).

millones de unidadeti, lo quc r^^prcrs^^nta m^^s
del d^ible del volumen producido y comer-
cializado en (^^spaña durant^^ l9Hli. ti^^ vc w^a
ligera disminu^•i^ín cn 1S)H9 ^•on r^'sp^^cto a
1988, x parlir de la cual la ^^anlidad <^unu^nta
progresivam<^nte par^^ alcanzar su valur n^^^í-
ximo en la campaña 1991/`)Z.

F.n definitiva, y de forma general, sc pue-
de dE^cir quc ^^l m^^rcado inL^^rior sc ori^^nta
cada vez luás haci^^ las plantas dc viv^^ro d^^
calidad ccrlificada.

[;volución dc precios

I:I comcrcio dt^ sf^inillas y planias d^' viv^'-

ro cst•á sujeto normalmFnte a lih^^rlad dc^

precios. Sin emhargo, cl MAPA pu^^d^^ fijar

precios máxim^i^ para <lichos fa^•loees dc

producción cuaiido sc acucrd^^n a,yuda5 ^1^^

car<^c1.cr ^^conbmico ,y L^^<•ni^•o para i^n^mo-

cionar ,y fomentar d^^t^^rmina^los cult.ivos

(I30F., 197;3).
I:as scries de datos disponibl^^v tion muy

cortas (198ti/91) dada la falLa d^^ inform<i-

La producción de plantas de calidad y sobre
ponsabilidad de los viveristas, independiente-
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Fig. 5. Evolución anual del valor de las impor-
taciones de plantas (59-92).
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ción estadísl,iri para I>IanLas certificad<ls an-

Lcs de 1S)fili.

C^lnsi^l^^rando el cas^l de fi-utalcs, se pue-

^IF ver ^^n la figura 3 Ix ^^^-olución ^lnual de

preci^^s mcdii^s reales (Illas. 19l)1). Los I^^re-

cios han ^lunx^ntxdo ^lurantc los ;3 peimeros

ai5os (f^(i-H5). Gl prE^ci^l ináximo s^^ ha obte-

nicio cn ls)^ ĥ8, a parlir ^i^^l ^^ual h^l,y una haja-

da clc^ pr^^c•ios.

L^^s I^r^^ci^ls d^^ llal^riin^^s s^m c^si const.an-
tcs o li^;^^ranu^nte variahl^^s ^ie wl aiio a oteo.

F:n l;eneral, los már^;^^n^^s de prf^ciils entre
plantas ,ya injcrtadas ^- patr^^nes, 5c ^^Yplican
por la dif^^rcncia d^^ ^•^ititcs clc produccibn
result<ant^^ ^I^^ las op^^r<^^^i^^nes inditipt^nsables
para la fabricación dE^ la hlanta.

Hay un aumcnto d^^ Ilrf^cios a harlir del

ai5o dc^ lailzamienli^ ^1^^ Illanta de calida^l cer-

t.ificada ^^n ^^l mercad^l, alcanzando su máai-
nlo ^^n ^^I tercer o cuarLo atio. Los precios

dcspu^^5 Lit^n^lc n a rtilal^ilizarse ^^ a dismi-

RIIIC.

todo su perfecto estado sanitario, son una res-
mente del control oficial. (Foto R. Gella).
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Fig. 6. Evolución anual de las exportaciones
de plantas (89-92).

Comercio exterior

Las importaciones

La inlportacirln dc plantas no puedF r^ali-

zaes^ más yu^ de países quc poseean la

E^quivalencia d^^ su reglanu^nLos de cert,ifica-

ciiín ^^n Espaiia (BOE, 19Rfi).

Las imporla^'ioncs espaiiolas no se f^apli-

can hor tina insul'iciencia de la gama de pr^^-
ducción españ^lla. Sin emhar^o, se importa

txmbién para cl abastecimicnto de mal,^^^-ial

^'e;;etal necc5ario para la crearión de r^lnl-

p^ls dc plantas madres, ^^lc. así como la ad-
^Iuitiición de n^w^^dades ^le gran iilterés (eco-

n^`^n,ico y al;r-^lll^^mico).

La figura 4, r<^fleja la ^^volución ^inual

^turante l^s ílllim^s cuatr^^ aiios de imp^irta-
^•ibn de product^^s de viv^r^l (plantas de ^^id

,y otros frutalcs). I,a figura 5 muestra I^ls va-

I^n-^s an^lalcs correspondienles.

I)urante ^^sLc p^eíodo, la cantidad Col^al de
plantas importada ha sid^^ cle 8.295,00'? t lo
yue corresponde a un ^^alor total de
.3.71',:.:^-I'? miles de pesetas.

Lo5 diferenles países abastecedores para
t^l caso de la vid son Francia y Holanda se-
guidos de Ale^mania e Italia ^^ pa^'a el caso
de otras especi^^^ importadas Frzlncia e lta-
lia s<^^uidos dc tlulanda.

Las exportaciones

Las posihilidades de desarrollo del m^^r-
cado son enormes a condición de jugar, a la
vcz, con la calidad }^ las farilidades adminis-
t.e^it ivas.

('^^n e1 fin cle promover las ea^ortacion^^s,
la financiaci^ín cle lae campaiias de prum^^-
ciíin en los merc^idos inlcrnacirnlales es in-
^lispensable.

La cvolución anual dc las e^:portaci^incs
^I^^ hlantas ^1^^ ^°id ,y de otl'as ^^species duran-
t^^ eL período 1^^59-1A9'? está r^^presenta^la en
la figura 6. L^^s valores dc los voltiim^^ncs
anuales se pucden obsel'var ^^n la figura 7.

La cantida^i total exp^^rt^lda duranle cl
p^^ríodo c^^nsid<^rado ha si^l^^ de 8.710,Rs^:3 t
lo que corresp^lnde a tin valor de i.^1^):3.78^>
miles de pes^tas.

'I'anto para la vid como p^ira otras espe-
^•ie5 exportadas, la C1EF, es el principal ^^lif^n-

(e con un porcFntaje de SS,'?7"„ v de i9,10°,^
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Fig. 7. Evolución anual del valor de las expor-
taciones de plantas (89-92).

del tolal cxportatl^^ de cada llntl d^^ las espf^-
cics ( 79,O.^l^i v 60,!5"^^ ^1e1 valor respcctiva-
n^cnt^).

L^is haíses que Se ab^lslecen de I^^spaña tle
plantas de vivero son hrincipalmente Ale-
mania, Feancia, Reino llnido y Iloland^i para
plantas de vid. Yor' lu quc a frlUal^^S 5e refiE.^-
re, lov principales países comunilarios que
se abask^^cen tle España son Portul;al con lul
porcentaje del lotal ^^porta^lo a la CEE de
^8,48°^^ (Z.1^39,405 l), scl;ui^lo de H'rancia con
wl p^li-ct^ntaje de '^(l,(lA"^^ ,y el il^ercado ita-
liano de 13,^1"^.

Las csllortacioncs tutales t^spañ^^las desti-
nadas a los países c^lmunil^rios son inferio-
res, con lu1 ^orc^^ntaje de 1(i,59"^; (L^^5,^97
t) y el '^^,^37°s; del valc^r t^ltal.

En g^neral, se v^ yu^ el 5ald^^ anual de
comc^'cio exterio^' ^^s si^mpre Ix^sitivo; du-

rante cl período c^nlsiderado el saldo es

muy hosit,ivo (:3.781,'.'^^:3 milloucti de pese-

tas). 1)^^ hccho, F.spaiia se pu^dt^ ^^^lnside^-^r
comci un país eapurl^a^l^ir de plantas de vive-

ro.

Comentarios finales y recomendaciones

F1 tie^ctor vive^-ista cspai^ol, cclncentrado
en las re^iones de Valencia, Cat.al^n5a y Ara-

gón, está actualmente sometido a una im-
portantc reforma cstructural motivada prin-

cipalm^^nte poi- los cambios clinánlicos de la

agriclllhu-a t'ras la inc^rpol-ación dc ESUaña

a la Cl;l?.

La orl;anización genel•al del s^^ckor mues-
tra que c:l Sector ^^i^^crista no está limitado a

l^^s emhresas ^^i^^ei-istas productol-as ,y co-

mel-ciales de plantas, sino que Ps un conjun-

to de actividatles complemenLariaS que de-

ben dc^tiarrollarsc en armonía. L^ls sect.oi-es

itnplicad^^s son la adnlinistracibn, el sector

product^ir v com^^r^•ial (vi^^erista) y^^I sector

utilizador (agricltltores, clc.).

Par^i da^- al agri^'ullur lecias las ^^r^ullía^s

qu^^ ncc^^sita el fultn'^^ ^1P su hlanlación fa

conv^ni^^nte regular lodo el c^lmcrcio de
plantas a nivel naciunal ^ intcrna^•ional, se-

gún normas y crit^^rios que dci'inan sus cali-

d^dFS. hapaña pos<^c wla lc^;itilac-ión satis-

factori^l ^^n conjui^lo, sin Pmbargcl, 5un indis-
pensabl^^s modificacionc^s en E^l li^^mpil, con

el fin d^^ adaptar c^l sc^ctor a las c^xigcnciati

futuras del mercad^^.

L^^s lrabajo5 pri<lrilari^^s de I^i administra-

ción para l^ls pr^íaim^^s aiios dchcrán ir en-
caminados a crear r^I;istros de ^ariedades

comer^•iales de esp^^cies fi-utalf^s v a^;rios, ,y

el eslablecimiento dc l^eK_ IamenL^lti de con-
trol ^^ ^I^^ certificacibn ^1c espccies o ^^'up^^s
de r^5p^^c•i^^s que no lo ticnen todavía. Fa

estahl^^^•imiento, la corrr^ccibn }^ la adapta-
ción de noemas quc ril;en cl serLor no se

pueden hacet- sino ^lespués de mant,ener
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c^^ntac^t^is cntrc I^is I^rufcsi^^nalcs ^^ la a^lmi-
nistraci^ín. I'^,r cllu, cs nt^^s yuc iu^^;ente:

• Armonizar 1a.5 rclaci^^nes cnU^c viverisl<i^5
,y la a^lniinislracibn.

• Ller^ar a cab^^ csta armonía mcdiantc ac-

cioncs sin inicrrupción.

Los vi^^crislas deber^^n scr responsahlcs
dc la ^•alicla^l ^Ic sus pr^uluctos vcnclldos in-

dchendientcmente del r^^nl,rol oficial, efer-

luando m<^5 ^•ontr^^l dcnlr^^ ^Ic las cml^^resa^

por su I^r^^I^i^^ pcrsonal, a I'in ^Ic facilitar ti

hacc:r m^ís ci•i<^ar cl cr^nU'^^I ^il'irial.

Hay quc ^Icstacar quc la I^lanta de calidad
dcberá scr un hroductu ^Ic intcrés general
1)al'a la a^;l'ICnltUra V nO llnl('alll('Rte Un HI'-

^;^nllentO ('Onl('rClal.

^luc•has cmpresas en el sec•tor estarán
afectadas Ix^r la cumhctcncia c^m oU^^^s ^lc
la C1ĥE:, par^ti^•ularmente las I^c^Iueñas. H;slas
últimas sc cn^•ucntran en ^u^a dependenria
cc•^^ncímic•a crcc•icntc v n^^ ticncn la sul•i-
ciente cat^aci^la^l financicra Iru^a I>crmitir x

nalcs, así c^^nu^ la fomari^ín c infunnac^i^ín a
a• ricult:^rc^; y Vivcrislas.

Para una mcj^^r aclaptación clc la ofcrta v
la dcmanda cnlrc los provcc^l^ires ,y los utili-
zaclores de I^lantas:
• Los a^ricullures deben c^^nucer sus nerc-

sidade^s prc^ iainenle ^^ rcaliz^u• sus l^e^li-
dos o prc^•^^nil^ras.

• Los viverititas dek^erán tambi^^n por su par-
te, cealuar la nccesidad dc sus zonas ^le in-
11uencia. I^ara cstimar la rantidad de plan-
tas a pr^xlucir cn ^^ariedadcs }^ cspecies.
Finalmenle, comentar algunas líneas ^Ic

investibacibn ^Ic interés ^lur han de permilir

cn el futur^i I^r^^fundizar mtís cn algunos ^Ic

I^is aspect^^s tratad^>s. Fnl^rc ^^iras, se r^^nsi-

(lel'an C1C' lnl('C('S ^as SIbUI('nles:

1. Rcalizar an<íli5is para cl <lisciio de la

mejora ^Ic informaci^ín csladística

di5 punililc s^^hrc el 5cctor.

'?. Pr^^fw^^lirar cn los cslu^lius cc^m^^m^lri-

c^^s a partir de series temlwrales sul^rc

oferl^^ ^^ ^Icm^u^da, en <•uanlo ha^^a snI•i-

EI canal de distribución viverista es muy corto, apenas existen intermediarios. ( Foto R. Gella).

sus clienlcs un plaz^^ dc pa^;^^ más amplio, 1^^
^Iuc lcs llccar^^ a aban^lunar sus acti^^ida^lcs

en algunc^ti cas^,s. Por esta raz^ín la especia-
lización v cl as^x•iacionisnu^ ^le l^is ^°iccris-

tas son indisl^cnsables para I>crnianecer en

cl mcrca^l^^.

EI ^:ivcrisla ^Icberá lencr coml^etenrias

(^^cnir^^-ccun<ín^icas en a^;ricullura, y^ tencr

cmdibiLidad anlc sus clicnlcs }^ hacersc

apreciar, t<u^t^^ I^^^r sus cuali^la^lcs comcrcia-

Ics c•om^^ Ix>r su ^•apacidarl t^^rni^•a.

Apenas cxisten los intcrmc^liarios en esic
niercado. EI canal de dititrihuci^ín es muy
c^^rto p^^nicn^l^^ cn contarl^^ cn Ix ma^^uría
dc los cas^^s ^lircctamcntc al ri^^crista con cl
a^;ricull^^r. La falta de cun^^cimicnto de l<is
vcnta•jas ec^^n^ímicas y a^;rí^•^ilas de la utili-
^ación dc plantas de cali^la^l cs uno de los
factores limitantes cle la dcm^uula. Por ^`^^to
^^ti c•on^^cnicnlc rcaliiar caml^ai5as promo^ i^^-

cientc inf^^rmarióil csla^lística c•ron^^l^í-
gica, c^^nu^ I^ara aportar los ^rados dc li-
berta^l ncccsarios al ^idccua:l:^ ni^^el ^le
significaci<ín estadístira.

.3. Kealirar análisis cc•on^^nú^lric^is dc I^l
demxn^la basados en análisis de dal^^s
dc sccciún lransVersal pr^^^^cnicntcs ^Ic
las eml^resas consumi<I^^ras ^Ic plantas.

I. Realizar prcvisiones ^Ic ^Icmanda dc
planla Ix^r c5hec•ies para planif^icar adc-
cuadamcntc la oferta.

5. Analizar la estructura dc la dcmanda dc
plantas dc las distintas cspecies eu fun-
ción de Ia5 característi^•as dc las emprc-
sas Irutíc^^las deman^lantcs, medianlc
son^lc^i a las mismas I^or espcries v z^i-
nas.

(i. Pealizar c^ludios dc la adohrión Ixir
harte <Ic I^^s añricult^^res ^Ic la inno^^,^-
cibn tccnul^í;;ica ^^planta certifica^lx^^

analiran^lu (asa ^lc a^l^^li<•i^ín, gra^lu ^Ic
inno^a(i^iclacl, fac•Icu•c^ ^luc ^Iclcrniinan
la aclcilx•irín, clc.

i. Aníllisi^ ^Ic Iwtcnriali^la^lrs ^Ic nuc^^us

mcr<•a^lus I^ara la csl^^^rla^•i^ín ric las

distintas csl^ccics ^Ic lilanta.

8. Analizar la siluaci^ín ^Icl sc^•l^ir esliañul

cn cl r^^ntcxto ^Ic la l^nií^n I;tu-^^I^ca ^• su

^;rado dc c^^mi^cliti^^i^la^l a^•tual v I^^^tc-

cial.

^). En csc c^^ntczl^^, an^tlir^u^ iuc^lianlc t^^^
ni^•as <Ic siinuta^•i^ín cl iml^act^i snhr^^ cl
sccl^^r ^Ic la al^licari^ín ^Ic li^ilí(i^•.^s al
lernalivas.

^

13(1F; n." ^5, l ilc abril ^Ic IS^i I: Lc^^ l I i I^Ic
tiemillas ^• I'lanlas dc ^'i^cru.

13OI: n." :37, 1'? dc fclircr^^ ^1c 1SIi:i: R^^;^lain^^nl^^
Gcncral ^1c la Nnulu^•^•i^ín ^I^^ s^^millas ^'
Planlas ^Ic A'i^^cr^^. :^1u^1i1•ica^l^^ Iwr I^^^al
[)e^^rctu ^Ic :31 ^Ic n^arzu ^Ic ISl51i (13.11.1^:., ñ ^I^^
al^ril ^le 1')Sli).

I;U[^: n." 1^;:3, '.: ^Ic agost^^ ^Ic I'Iti?: Itct;l.uncntu
Gcneral 'I'í^cnicu ^Ic (`unlr^^l ^' ('i^rtifica^•i^íu
^le PI<tnla, ^lc ^'i^eru ^I^^ I^riilalcs. M^xlili
^ ad^i Ixn' ( h^icn ^Ic '''? ^Ic al^ril ^i^^ ]SIS1'^ (13l )I;
n." lOS3, li ^Ic ma^•^^ dc l'IN').

I3OI; n." 1:I:^, (i dc Junio 1')SI;: I^ci;Lui^ciilu (^cnc
ral T^^cnic^^ ^Ic ('^mU^il v l'^^^rlilicaci^ín dc tir
milla^ y Planlas ^Ic A^'ivcro. M^idilica^l^^ li^ir
Ur^leii dc }^Ic ^li^ icml^rc IS131•? (IiUI?, i^." all(i,
?'? diricn^lirc 1Sl'l^?).

I^IALA, F. 1^)410. ,^'fh^^ adjtistcmcnt nf ihc ^^:uic
ties an^l 5cc^l s^^stcm tu i^il^^rn;itinnaln^:;ul,i
liuns^. I)i^^ Anlris^unl; ^I^^ti ti^^rlrn nn^l 5aal-
^;utwcscris an^l ^las Inlcnali^^nalc R^^:;I^^nicnt.
I^`iir^lcriint;sdicnsl (IS)t)I)) ati ( IU) I^. 3y' •3!i.l-
'?9^>. Run<Icsanslalt Iw^ I'11anr^^nliau. ^'i^^iin,^.
austria.

WSl'^'. I^^ItI'?. ,^Mcmori^^ ^I^^ .u^li^ i^ladc.v ^^ r^^,ilira.
c•iones I'IS11 cii scmillas ^^ IiL•uilati ^Ic ^^i^^^^n^^,.
Madrid,.luliu 149^?.

KRAN71.1^:, A. I'1551. (Impn^^^in^; lh^^ inarl:^^tini;
vlruciwrs uf sul^r^i-farni nuu•k^^tint; Ur^;<ini
za(iuns fnr flu^^rr^ and nw^si^r^^ I^IanL^ iu
ihc GFR). ^'^^rlic.^scrun^ d^^r ^^^rinarla^int;s-
tilrulcltu'cn ^Icr iiberl^cU•iclili^^lu^u ^^Iwalrcin
richlun^^^n fur I;lumcn ^uul 7.i^^rl^flanr^^n in
clcr 13unilcsr^^liiil^lil: U^^ulsc•lil;in^l. 7.i^^rlillan
zcnliau. '^I ( 1 l, I^I^. I-S.

41^YA (^ari^^s añ^^n). ,-lnuarin ^Ir l:.,fa^h:,^^i<•a
Arr^^ria. ticcrc(uria Gcn^^ral 'I'í^^ ni^^,i.

sAYAI)I, ti. ISI,S: ‚ . An^il,ysc ^I^^ I;i ^in^^lucli^^n ^^I
clc la cuinnicrc ialisali^^n ^Ic lil;nils clc I^^^'I^^
niére cn I^apagnc.'I'ctiis ^Ic .1(^islcr cn msu^l:c-
tin^ agrariu IA^1 'Larat;^^za, li. I-Isi ^t;in^^.j^^s.

'1'AI^LUH, h. I^.; ^1. ti1^ll'I'll; !^'. "I'. Rlll^l^l!5
( 15190): ^^Mark^^tin^; an^f ,alcs slr^ilc^^ics I^ric
tircd I^y l)lii^^ nurscrics^^ u^l^ll(' ^I^cc ial cir
cular. OI^i^^ ^,.;ricullw^al Rcscar^ li an^l ^li^^^c-
I^il^mcnl ccnicr, ii:' 1:3:^, 1^;-''ll.
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