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n Las especies más importantes de plantas de vivero tienen normas específicas
a las que tiene que condicionarse su producción y comercio

Legislación para
la producción y comercio
de plantas de vivero

Tanto la falta de información como la falta de un estudio adecuado
de las normas son una situación indeseable en una empresa profesional

I^^w ^^^^ i ^ ^^ II ^
^^11 ^` ^^^ ^^^,._ .^^^^

Pedro Miguel Chomé Fuster

pchomefu Ca1 mapya. es

Ingeniero Agrónomo
OEVV/MAPA

En muchas ocasiones se tras-
mite una imagen de obligación se-
ria y aburrida, cuando no indesea-
da , de las normas legales que re-
gulan la actividad de un sector.

Otras veces se trata de los
problemas que el simple descono-
cimiento de las normas nos puede
acarrear, debido a la falta de in-
formación. Tanto la falta de infor-
mación como la falta de un estu-

La legislación
existente en España
para las plantas de
vivero debe de ser
considerada como
un gran activo que
tiene nuestro sector
profesional para
desarrollar
su actividad.
Foto: Sileva

dio adecuado de las normas son
una situación indeseable en una
empresa profesional.

Por ello merece la pena se-
ñalar desde el principio lo si-
guiente:

- Todas las especies tienen
unas normas generales que les
afectan. Las especies rnás impor-
tantes de plantas de vivero tienen
normas específicas a las que tiene



que condicionarse su producción
y comercio. Es la primera infor-
mación que hay que tener en
cuenta cuando se desarrolla o se
proyecta desarrollar una actividad
viverística.

- E q el entorno comunitario

en que nos encontramos, y espe-
cialmente en el caso de España, el

vivero, para fijar referencias de
calidad o de trazabilidad de su
material vegetal, no está aislado y
sólo, sino que dispone de unas
"reglas de juego" que son los Re-

glamentos técnicos específicos de
control y certificacibn de plantas

de vivero que están diseñados pa-
ra dartransparencia al mercado y
garantía al consumidor.

- La legislación existente en
España para las plantas de vivero
debe de ser considerada, por tan-
to, como un gran activo que tie-
ne nuestro sector profesional para
desarrollar su actividad.

- La Administración ha sido
la responsable de la creación de
todo el marco legal por ser a la
que compete tal materia, pero lo
ha creado consultando siempre al
sector de viveros a quien va diri-
gida, además de tener en todo
momento presente las garantías
del consumidor. Los Reglamentos
técnicos específicos que se apli-
can a los distintos grupos de espe-
cies contienen normas y condicio-
nes, tanto de control como técni-

cas, que responden a la realidad
del sector y se pueden aplicar y
cumplir. En cualquier caso están
sujetas a la revisión que precise
su actualización técnica o su me-
jora, para lo que se cuenta con la
participación de las administra-

ciones y el sector interesado.

Orígenes de nuestro
marco legal

Hasta 1970 se puede decir
que no teníamos en España inter-
vención de la Administración en
el sector de viveros, salvo casos
puntuales. Las empresas de vive-
ros carecían de pautas oficiales y
la calidad de la planta dependía
del concepto y la responsabilidad
que cada vivero aplicaba. No era
una política liberal exactamente
sino una ausencia de política para
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Falta de marco legal

Etapas de la evolución del marco legal de plantas de vivero

Orígenes del marco legal

Hasta 1970 Ausencia de registro
Ausencia de referencias

.-

No existe Desarrollo de las
un cuerpo primeras normas
de normas nacionales

para los viveros
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. .. . .
... .

Normas nacionales
e incorporación
de las primeras

normas
comunitarias

un sector poco conocido. No se

sabía cuántos viveros existían ni

cuanta planta se producía. Ver

cuadro l.

En el año 1971 se cambia esa
actitud por una acertada visión de
f'uturo , la Administración decide
intervenir y se dota de la Ley 11/
71 de Semillas y Plantas de Vive-
ro, todavía vigente, donde, en lí-
nea con lo que ya existía para las
semillas, y junto con ellas, abre

un marco regulador completo y
crea un organismo técnico espe-
cializado y autcínomo para ponerlo
en práctica, el [NSPV (Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de

Vivero). La política puesta en
marcha con esta medida supuso
un enorme cambio para el sector
viverístico español. Es en los alre-

dedores de ésta décuda de los se-
tenta yue la mayor parte de los
países europeos desairollaron tam-
bién regulaciones sectoriales para
el sector viveros, si bien la que re-
sultó más completa por los temas
ab^u-cados tue esta ley española.

Las medidas desarrolladas

con dicha Ley abarcaban todos los
aspectos que inciden en la calidad
del matcrial vegetal.

- Mayoritariamente
normas comunitarias

y también normas
nacionales

para especies
y categorías no

reguladas en la U.E.

- Proyecto de nueva
ley de semillas,
plantas de vivero

y recursos
fitogenéticos

La primera medida fue el
Registro de Productores, que per-
mitía censar los viveros existentes
y clasificarlos por su producción,
luego vendrían los Reglamentos
técnicos específicos, los Registros
de variedades comerciales, los sis-

temas de certificación, etc.
Posteriormente se publicó en

1975 la Ley 12/7S de Protección
de las Obtenciones Vegetales (ac-
tualizada hoy en día en la ley 3/
2000) que vino a completar la re-
gulación sobre variedades, apo-
yando los derechos de los obten-
tores de novedades.

En el transcurso de estos úl-
timos treinta años se han desarro-
llado, en el marco de la citada ley,
una serie de estructuras legales,

organizativus y técnicas que pue-
den considerarse las herramientas
básicas que permiten la produc-
ción y comercio de material vege-
tal de calidud con garantías, des-

de las primeras fases de obtención
del material inicial al comercio fi-
nal al agricultor.

La evolucicín del desarro-
Ilo legislativo para los viveros en
España se puede ver en elcuadro
2, en el que se aprecian las fases
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yue lo han cundicionado. En la si-
tuación actual, la iniciativa de la

Unión Europca es y debe cle ser
(undamental para armonizar el
Mercado Unico, si bicn la iniciati-
vu nacional puede seguir cubrien-
do las especieti o cateborías que
no dispongan de desarrollo comu-
nitario.

Normas y condiciones
Hay quc acudir en cada caso

a lu norma etipecífica que corres-
ponde y aplicar sus reyuisitos con-
crctos (ver cuadro 3 al final del
artículo). No obstante es posible
h^tcer una referencia común a los
principales aspectos regulados, y
que se resumen a continuacibn.

Ref;istro de proveedores
Todo pro^ eedor debe de estar

previamente rcgistrado por el Or-
^^anismo responsablc y su incum-
plimiento se califica como acto
cl^u^destino y su.jeto a sanción.

Responsabilidad del pro-
veedor

Como principio b^ísico, c^ el
provecdor el responsable dcl cum-
plimiento de la normativa y de la
cxlidad del material yue suminis-
h^a a los agricultores.

Por ello los proveedores de-
bcr^ín tomar las medidas necesa-
ria^ para cumplir con las normas
en todas la^ etapas de la produc-
ción y de la comercialización,
re^llizar conu^oles especialmente
de los prmtoti críticos de su proce-
so empresarial, tomar muestras si
es necetiario para su análisis y
conservar regititros y documentoti
de las ^tcciones realizadas.

Los or^anismos de control
realizarán inspecciones con regu-
laridad para comprobar lo atnterior.

Identificación del material
comercializado

Tod^t planta de vivero yue se
comercialice deber^l ir identifica-
da, de t^^rma individual o por pa-
yuetes, con una etiqueta o docu-
mento (ver modelos de etiquetati
en la figura I), según los casos, en
donde fi^uren unos datos míni-
mos, entre los yue se pueden citar
como más comunes los siguien-
tes: especie, varied^td, cantidad y
proveedor.

Denominaciones varictales

L '^-
Modelos de etiquetas

Modelo de etiqueta certificada ^P°^Sabta^_

PASASAÑI pR10
FITO Oo^Ns E Ippl Oo00o

Modelo de etiqueta C.A.C.
(Internacionalmente Estandar)

PLAtVT N
I c:ALIDAD C.E.

C

Especie: Nombre co

AAÁÁAqqqmbre botánicoI Variedad: qqqqA
-III.Proveedor: Nombre p ^^'^---^---_.^^ Cantidad: OOp y N de Registro

EI nombre de la variedad Ficha gráfica
será la misma que figura inscrita de una variedad
en los Rc^istro5 Ofiriales de va- protegida.
riedades:

- Re^^i^tro de Variedades Co-
merciales (RVC).

- Registro de Variedades
Prote^idas. (RVP).

En planta^ ornamentales y en
frutales, si la variedad no est^í re-
gistrada oficialmente se puede co-
mercializar, pero es el provecdor
el responsable de disponer de su
descripción y f^tcilitar sus caracte-
rísticas a los servicios de control

Ig^ ^r^^al ae

Z'^SPAÑA __ .^ CEATIFtCA^^
^ 1 P ^ A N T 6 ÁUDF^Ñombre botáníco

ó ^ . Nombre com^n^AAAp`

' Cantidad: ^^

Espec^e
AVariedad: Nq de Re9istro

`^ PI á^'8^ r: Nombae Y

ESPAIVA

(en lo denuminado Listas de los

Proveedores).

En el caso de frutales de cu-
tegoría certificttda, sólo se pueden
comercializar las variedades ins-
critas en el RVC español.

Calidades o categorías
Se^zún la etipecie se regula

una calidad búsica o también una
calidad superior. Es la clasifica-
ción de las plant^l^ de vivero en
catcgorías.

EI consumidor puede adyui-
rir doti cate^orías de planta^: a)
CAC o Etitandar y b) Certifirtda,

134 - ^ ^



como se detallu en el cuadro 4.
Sanidad
Todo el material de vivero

yue se comercialice, de las espe-
cies reguladas, tiene que etitar
sano y sustancialmente libre, al
menos por observación visual, de
cualquier plaga o enfermedad que
pueda afiectar a su valor de utili-
zación como planta de vivero. De
fonna especiul se vigilarán los or-
ganismos nocivos de nwyor im-
portancia en cada especie.

En el caso del material de

categoría certificada, se exigen
comprobaciones mediante análisis

sanitarios. Se presta una especial
importancia a las virosis más gra-
ves para cada e^pecie, dado yue
son enfermedades que no tienen
tratamiento y la única lucha con-
tra ellus es plantar material de vi-
vero comprobado libre de virosis.

Adem.ís, por normativa co-
munitaria . existe un control sobre
las enfermedade^ llamadas de
cuarcntena, para evitar su difu-

^
Categorías de plantas de vivero que puede adquirir el consumidor

Sin denominación Condiciones mínimas o básicas de calidad.
CAC o estandar Controles fundamentales visuales.

Etiqueta privada ( color amarillo para CAC o estandar).
Certificada Condiciones superiores de calidad.

Controles de laboratorio.
Origen de plantas madre controladas ( clonal).

Etiqueta oficial (color azul).

^
Situaciones de las variedades según los derechos de protección

. •.^ . -

Libre No está sujeta a limitaciones por derechos de obtentor.

Protegida En el ámbito de España, sólo puede multiplicarla
a nivel nacional el obtentor o las personas que haya licenciado.

No afecta a otros países.
Protegida En toda la Unión Europea sólo puede multiplicarla
a nivel comunitario/U.E. el obtentor o las personas que haya licenciado.

sión dcntro de ln Unibn Europea. un documento Ilamado pa^aporte
Para determinadati especies ^e fitosanitario como condici6n para
exige yue vuy^in ac^^mpañadas de ^u comerci^lliración. Este docu-

gro^dari ^

Para más información:

Tel: 950 557 222

emall: Info^grodan.es

www,^rodan.com

Tabla Phoenix
Mayor sistema radicular. Mayor producción.

Con la revolucionaria
Tabla Phoenix de Grodan,
la diferencia la ves desde la ra(z.

- Meyor zizuma ndicular, muy axtendido
y de alldad.

- PIanU meior prepanda pan condlNones
adversu.

- Homoganeidad de los parimetroz da cultlvo.
- Gnn (acllidad de resawración.

Phoenlx de Grodan.
lA INNOVADORA TABLA QUE TE ASEGUM
COSECHAS FIABLESY DE MAYOR
PRODUCCION

La solución para tus cultivos

®
659 052 052

^ ' I^ `^I' .«' k^"^^
^,. r^.,`

s^o v..a. a c.os..
J.̂^.><
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mento puede ser combinable con
los correspondientes a la identifi-
cación del material yue se han ci-
tado anteriormente.

Variedades protegidas
Está absolutamente clara la

importancia de las nuevas varie-
dades en la producción puntera
hortofrutícola y ornamental, son
las más competitivas y adaptadas

a las necesidades pimtuales del
mercado. Como su obtención pre-
cisa de un proceso de investiga-
ción largo y costoso, los obtento-
res necesitan compensarlos me-
diante el cobro de unos royaltis.
Para regular ésta materia se acor-
dó en 1961 el Convenio Interna-
cional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales en París,
ratificado por España en 1980, y
posterionnente en su modifica-
ción de 1991. Con ésta base se
dispone en España la Ley 3/2000
del régimen .jurídico de la Protec-

cibn de las Obtenciones Vegetales
yue ha permitido ir disponiendo
de los instrumentos de protección

para las especies de muyor rele-

vancia económica.
La Unión Europea desarrolló

una norma comunitaria sobre la
materia, cl Reglamento 2100/94,
creando la Oficina Comuoitaria
de Variedades, y abarcando como
^imbito todos los países miembros.

EI marco legal en protección
presenta dos alternativas: por una
parte subsisten las normativas na-
cionales en cada país miembro de

la U.E. y por otra está disponible

la norma comunitaria. Una nueva
variedad puede escoger el marco
de protección nacional, país por
país, o preferir la cobertura de
protección de toda la U.E.. Los
derechos yue protegen son muy
similares, pero hay aspectos dife-
rentes de importancia, entre ellos
el efecto retroactivo de los dere-
chos en el caso comunitario y su
posibilidad de ejercerlos incluso
en la comercialización de frutas y
hortalizas si no se han podido
ejercer antes en la fase de vivero.

Una variedad en el mercado
puede encontrarse en tres situa-

ciones, en cuanto a derechos de
protección, como se aprecia en el
cuadro 5.

Además de esta situación le-
gal, las vuriedades pueden rela-
cionarse con oh•as formas de ex-
clusividad en el mercado, defen-
didas por patentes, modelos de
utilidad o marcas comerciales.

Las patentes y los modelos
de utilidad son fórmulas propias

de otros productos no vegetales
que sólo tienen cabida cuando no
están desarrolladas normas espe-
cíficas de protección.

Las marcas comerciales no
son específicas de una variedad,
sólo son expresiones propiedad de
una persona que las aplica al pro-
ducto que le interesa. Pueden a-
compañar a la denominación de
una variedad pero nunca constitu-
yen su denominación y son in-
compatibles con la Protección de
las obtenciones.

La protección da cobertura
de derechos tanto a la obtención
^enética como a su denominación.

Normas específicas que deben ser tenidas en cuenta para producir y comercializar plantas
de vivero o de los distintos grupos de plantas

. . . . .. .
..^ .

Cítricos Limero (Citrus sp.) Inicial - Reglamento técnico de control
Limonero (Citrus sp.) Base y certificación de plantas de vivero

Mandarino (Citrus sp.) Certificada de frutales. Real Decreto 929/95
Pomelo (Citrus sp.) C.A.C. de 9 de junio (B.O.E. de 14.06.95).

Komquat (Fortunella sp.) (internacionalmente
Naranjo trifoliado (Poncirus Trifoliafa) estandar)
y todos los cítricos de interés frutal

de la familia de las Rutáceas
Fresa Fresa (Fragaria vesca) Inicial

Fresón (Fragaria x ananasa) Base
y todas las especies Certificada
del género Fragaria C.A.C.

(internacionalmente
estandar)

Subtropicales Platanera (Musa sp.) Inicial
Aguacate (Persea sp.) Base

Certificada
Estandar

Frutales Manzano (Ma/us L.) Inicial
de hueso Peral (Pyrus L.) Base
y pepita Membrillero (Cydonia L.) Certificada

Albaricoquero (Prunus sp.) C.A.C.
Cerezo (Prunus sp.) (internacionalmente
Ciruelo (Prunus sp.) estandard)

Melocotonero (Prunus s .
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Frutales Almendro (Prunus amigdalus) Inicial
de fruto Base
seco Certificada

C.A.C.
(internacionalmente

estandar)

Avellano (Corylus avellana) C.A.C.
Nogal (Juglans regia) (internacionalmente

Pistachero (Pistacia vera) estandar)

Frutales Grosellero (Ribes sp.) C.A.C.
de arbusto Frambueso (Rubus sp.) (internacionalmente

Zarzamora (Rubus sp.) estandar)

Otros
_

Higuera (Ficus carica) C.A.C.
frutales Castaño (Castannea sativa) (internacionalmente

e_standar)_

Olivo Olivo (Olea sp.) Inicial
Base

Certificada
C.A.C.

(internacionalmente
estandar)

Vid Vid (Vitis sp.) Inicial - Reglamento técnico de control
y certificación de plantas
de vivero de vid. R. D. 208/2003
de 21.02.03 (B.O.E. del 25.02.2003).

Ornamentales Material de multiplicación de todas No se fijan - Reglamento técnico de control
las especies ornamentales categorías de la produccíón y comercialización

de los materiales de reproducción
de plantas ornamentales y de las
plantas ornamentales.
R.D. 200/2000 de 11.02.00
(B.O.E.15.02.2000).

Forestales Abies alba Mill., Abies cephalonica Loud. Seleccionado - Real Decreto sobre comercialización
Abies grandis Lindl., Abies pinsapo Boiss. Controlado de los materiales forestales

Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L. Cualificado de multiplicación.
Alnus glutinosa Gaertn., Alnus incana Moench. Identificado R.D. 289/2003 de 07.03.03
Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh. (BOE de 08.03.2003).

Carpinus betulus L., Castanea sativa Mill.
Cedrus atlantica Carr., Cedrus libani A. Richard
Fagus sylvatica L., Fraxinus angustifolia Vahl.

Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill.
Larix x eurolepis Henry, Larix kaempferi Carr.

Larix sibirica Ledeb., Picea abies Karst.
Picea sitchensis Carr., Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith, Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud., Pinus halepensis Mill.

Pinus leucodermis Antonie, Pinus nigra Arnold
Pinus pinasterAit., Pinus pinea L., Pinus radiata D. Don

Pinus sylvestris L., Prunus avium L., Pseudotsuga menziesii Franco
Populus spp. e híbridos artificiales entre estas especies

Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus petraea Liebl.,
Quercus pubescens Willd., Quercus robur L., Quercus rubra L.

Quercus suber L., Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop.

Otros Resto de las especies multiplicables por planta de vivero No se fijan - Registro provisional de productores
no incluidas en otros grupos como: Nispero, Granado, categorías de plantas de vivero.

Algarrobo, Caqui, Chirimoyo, Mango, Aromáticas, O.M. del 14.09.1972
Champiñón, Azafrán, Cactáceas, Medicinales, etc. (B.O.E. 17.01.1972).

- Proyecto de reglamento técnico
para el champiñón y otros hongos
comestibles cultivados.
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