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Estimado Doctor: 
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de graduación titulado "El requisito de profesionalidad en ei Derecho Agrario 

Costarricense" de la señorita Dñ. Elisa Arce Picado, carné 920773. 

La tesis de la postulante cumple con los requisitos formales y de fondo exigidos 

en los reglamentos y directrices correspondientes en el seno de nuestra Universidad. En 

ese sentido, la egresada expone una visión renovada del requisito profesionalidad en la 

empresa agraria. El análisis se determina, en primer término, en un marco normativo con 

la legislación comparada -española, chilena, uruguaya, e italiana-, y la costarricense -en 

especial la legislación procesal y la relativa a los programas de selección y adjudicación 

de solicitantes de tierra del Instituto de Desarrollo Agrario-. En segundo orden, en un 

marco axiológico con los criterios jurisprudenciales. 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Derecho 

Pro$ D. Frank Alvarez Hernández 
falvarez@derecho. ucr. ac-cr 

fiank.alvar&pcr. ac. cr 

A partir de tal estudio, la egresada brinda a la cultura jurídica nacional una serie 

de rscornendaciones de redefinicih terminológica y de esiructunu. determii~acióri de los 

institutos propios y exclusivos de la Ley de J~risdicción Agraria. concienciar sobre la 

agrariedad territorial, actualización de la gestión del Instituto de Desarrollo Agrario y 

cambios en la normativa. Este ejercicio intelectivo de cada aspecto merece 

reconocimiento y el examen en réplica. 

Por las consideraciones señaladas solicito se tengan por cumplidos los 

requerimientos para la defensa oral y pública correspondiente. Renuncio al plazo de 

antelación al señalamiento respectivo. Con respeto, 

~ r c d  ~ . % a n k  Álvarez Hernández 
Lector de Tesis 
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En Costa Rica, así como en otras legislaciones, se contempla dentro del 

ordenamiento jurídico el tema de la Empresa Mercantil y la Empresa Agraria, éstas 

a su vez contemplan una serie de requisitos subjetivos (profesionalidad y 

imputabilidad), requisitos objetivos (organicidad y economicidad), y así como 

perfiles o elementos (objetivo, subjetivo y funcional) cada uno aplicado al tipo de 

empresa del que se trate. 

Esta investigación se centra en el estudio o análisis del tratamiento que se ha 

venido dando al requisito de profesionalidad dentro del Derecho Agrario 

propiamente, partiendo o teniendo como base el sustento que brinda la Teoría de 

la Empresa Mercantil como punto de partida. 

En el ano 2007 se desata un escándalo en el Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA) por el hallazgo de irregularidades en el otorgamiento de propiedades en 

asentamientos agrícolas en diversos cantones del paCs. Se descubrió que la 

Institución había otorgado parcelas a personas que no cumplían con el perfil o 

requisito primario para serlo, es decir personas o familias campesinas que no 

tuvieran tierra donde cultivar o que el terreno fuera insuficiente, y muy por el 

contrario, estas tierras se otorgaron a personas que no cumplían con los 

requisitos. De esta situación nace el interés de este trabajo: analizar el 

tratamiento que se le ha venido dando a la figura del empresario agrario, a los 

requisitos para poder ser catalogado como tal y a la figura de la empresa agraria, 

dando especial énfasis a los requisitos subjetivos aplicables a los posibles 

asignatarios de tierras por parte del IDA. 



A criterio de esta investigación, en la doctrina y la jurisprudencia nacional, no 

existe un adecuada ni moderna visión del tratamiento que se debe dar a los 

diversos requisitos del empresario agrario, de hecho la misma figura del 

empresario agrario deja muchas lagunas. 

Por lo anterior, la posición asumida para efectos de este trabajo consiste en 

afirmar que el requisito de profesionalidad no ha tenido el debido estudio y/o 

análisis de parte de nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia y nuestra legislación. 

Y que -a manera de ejemplo- ello se refleja en las adjudicaciones de tierras de 

forma ilegal de parte del IDA a personas que distan mucho de ser agricultores con 

deseos contar con un terreno que explotar pero al cual no pueden acceder por sus 

condiciones económicas. 

La investigación realizada gira se plantea la pregunta: ¿Se debe seguir 

protegiendo y desarrollando fundamentalmente la explotación familiar agraria o es 

hora de buscar otras fórmulas jurídicas para las nuevas actividades agrarias que el 

empresario agrario está llamado a desempefiar? 

Aunque tradicionalmente se ha protegido la propiedad agraria de tipo familiar 

sin ningún tipo de organización definida, y canfiando en que sea una empresa 

para ayudar al agricultor; en el caso de Costa Rica, donde el tema de la 

exportación de terceros mercados, y la creciente necesidad de aumentar la 

tecnología y los rendimientos de los cultivos, es necesario que el productor tenga 

criterios empresariales, y que por lo tanto, no sólo subsista sino que pueda 

prosperar y crecer económicamente a lo largo de los afios. Esto por supuesto, 

implica estudiar nuevas formas de legislación para fortalecer la figura del 

empresario agrario en forma especifica. 

En este punto, la profesionalidad es un aspecto importante, ya que el 

empresario agrícola -como se ha visto- es una categoría diferente al agricultor 

vii 



familiar, y por lo tanto, al tener un ejercicio habitual de la actividad agricola en 

determinado sitio, se debe afiadir la capacidad organizativa empresarial. 

Es decir, si se quiere fomentar el empresario agrícola se debe fomentar la 

organización administrativa, el conocimiento y las nuevas tecnologías en este 

sector y se debe de contar con una legislación especifica para él, la cual hasta el 

momento no existe. 

La profesionalidad es uno de los criterios que tienen que ser tomados en 

cuenta para el adecuado manejo de m empresa agricola moderna, ya que para 

su óptimo desempeiío se requiere poder gestionarla debidamente, y para ello se 

debe contar con el apoyo gubernamental destinado a fomentar este tipo de 

productores. 



Las caracteristicas propias, tanto juridicas corno econbrnicas, de cualquier 

modalidad de empresa, son tambien apiicables a ta empresa agraria en particuiar: 

1) El elemento personal: el empresano es tal t i t~far de ia empresa agraria que 

tiene que cumplir con unos requisitos legales perfectan-fente definidos en la 

fegislacibn actüai, donde se debe intentar que !os criterios sean de 

asiicación a! empresario en genera!. Desde ei punta de vista mercantil. el 

empresario es el que dirige y organiza la empresa corr profesionaiidad, 

además de desarroifar una serie de actos de fama regular con la 

r~sponsabilidad de asumir !os riesgos ecoi.-turnicos propias de fa actividad. 

2)  En cegunuo lugar un elemento red y fundamental que en ta actividad 

agraria sobresale sobre todos /i;s diomas es la finca, Ia cual siempre tiene 

que estar presente cuando se alude ai empresario agrario, ya que sobre 

eiia se asienta !a empresa y los derilás elerneMas, 

3) También existe el efemiento funciu~al que e-orisisti,~, eil la arganizacion de 

las eiemerffos integrantes de fa empresa que predisponen hacia el objetivo 

títtimo que persigue e! empresario; el animo de beneficio con ttnrrs criterios 

de ecatso micidad claros. 

Por todo ello, se considera que e/ cotlcepto de empresa aplicabie en general 

también se p ~ ~ d e  usar ;a! ámbito agrario. Ademis d~ estos etemfantcs tienen que 

teniirse en cuenta los siguientes reqüisitos: 



a. Economícidad, es decir, la actividad agraria tiene como principio 

cubrir costes agrarios y además obtener una utilidad, aparte de otras 

finalidades más generales'. 

b. Organización, ya que la empresa agraria tiene una finalidad 

productiva, donde el sujeto titular de la actividad tiene que poseer los 

medios suficientes para la organización del bien material tierra e 

inmateriales, ya que debe aplicar criterios empresariales en su 

actividad con el fin de obtener un beneficio. 

c. La actividad agraria de la empresa agrícola debe realizarse con base 

en criterios de profesionaíidad, ya que no sírlo se debe acudir al 

criterio de la habtualidad y a la realización de la actividad en nombre 

propio, también debe darse el criterio de la estabilidad y 

permanencia en el medio rural, y la posibilidad de organizar 

empresarialmente -y de acuerdo con parámetros definidos- los 

elementos de la explotación. 

d. Ninguno de los actos que el empresario agrario realiza en su 

actividad está exento de responsabilidad, ya que tiene una 

responsabilidad directa, además de asumir los riesgos jurídicos y 

económicos derivados de ella. 

Ahora bien, aunque en términos generales parece que estos parámetros 

son fáciles de determinar, en la realidad esto es más dificil, sobre todo teniendo en 

1 Infnagro a). (2008). Página 4. Aspectos generales de la empresa agraria espaÍíola. la patte. 



cuenta que debe determinarse dónde termina una explotación agraria familiar y 

donde comienza la explotación agraria empresarial. 

A la hora de analizar el concepto de explotación y de actividad, las 

legislaciones se han encargado de diferenciar la "actividad de la explotación 

agraria iámiliar" y la "actividad de la explotación agraria asociativa-empresarial". 

"Cuando se emplea este ultimo término se hace suponiendo que se está ante un 

tipo de explotación más profesionaliza, de carácter asociativa con los requisitos 

que el Derecho Mercantil establece para el empresario individual o social al que se 

refieren nuestras normas mer~antiles'~~. 

Esta referencia enmarcada dentro del análisis del Derecho Español no deja 

de cuestionar que en cierta medida la actividad empresarial agraria es mercantil. 

pero en casos como el costarricense no existe en el Código de Comercio 

referencia a Ea empresa agraria. 

Es decir, se está en un campo donde existen discrepancias sobre las 

características de la empresa agraria, lo que indica que el tema sigue siendo 

objeto de debate en las diferentes legislaciones. Sin embargo, el tema de fondo 

puede resumirse de la manera siguiente: 

¿Se debe seguir protegiendo y desarrollando fundamentalmente la 

explotación familiar agraria o es hora de buscar otras fórmulas jurídicas para 

las nuevas actividades agrarias que el empresario agrario está llamado a 

desempeñar? 

2 Ibid. p.5. 



Aunque tradicionalmente se ha protegido la propiedad agraria de tipo 

familiar sin ningún tipo de organización definida, y confiando en que sea una 

empresa para ayudar al agricultor; en el caso de Costa Rica, donde el tema de la 

exportación de terceros mercados, y la creciente necesidad de aumentar la 

tecnología y los rendimientos de los cultivos, sobre todo en una época de altos 

precios, es necesario que el productor tenga criterios empresariales, y que por lo 

tanto, no sólo subsista sino que pueda prosperar y crecer económicamente a lo 

largo de los años. Esto por supuesto, implica estudiar nuevas formas de 

legislación para apoyar la figura del empresario agrario en forma específica. 

Metodología 

Para la definición de este aspecto consulté ei libro: "investiqación: Una 

camino al conocimiento" del autor Rodngo Barrantes Echeverría el cual habla de 

los pasos a seguir para la elaboración de una investigación desde el punto de vista 

dei enfoque cualitativo. Consideré que las fases que conforman este enfoque 

fueron las que mejor se ajustaron al tipo de investigación que planeaba realizar. 

Dichas fases son: Fase Preparatoria, Trabajo de Campo, Fase Analítica y Fase 

Informativa 

Véase que la Fase Preparatoria, su efapa reflexiva concuerda con lo que 

fue la Reserva de Tema, ya que para éste se planteó un tema interesante de 

investigar, es decir se reflexionó acerca de él y su aporte a la rama del Derecho a 

la cual pertenece. Su efapa de diseño no es más que la elaboración el Proyecto 

de tesis como tal. 



En la Fase de Trabajo de Campo, en sus sub-categorías: Acceso al campo 

y Recolección de datos conforman la búsqueda, sistematización y clasificación de 

la información obtenida por los diferentes medios. 

En la Fase Analítica, en todas sus sub-categorías: Reducción de datos, 

Disposición y transfotmacíón de datos y OMención de resultados y verificación de 

conclusiones constituyen la labor por excelencia del investigar, en este caso del 

"estudiante-investigador", ya que va orientada al análisis de la informacan 

previamente clasificada en la fase anterior y que dará como producto final los 

resultados. 

En la Fase Informativa, se obtuvo la tesis propiamente como resultado. 

Estructura 

La tesis se divide en 6 Capítulos con sus respectivas secciones. 

Así tenemos el Capítulo I titulado "Teoría General de la Empresa Mercantil", 

en el cual se abarca los aspectos relevantes de la empresa mercantil (para efectos 

de esta investigación) tomados como base o parámetro del cual partir para realizar 

la distinción con la empresa agraria. Entre los puntos destacados están: el 

concepto de empresa mercantil, los requisitos subjetivos (profesionaiidad e 

imputabilidad) y objetivos (organicidad y econorrjcidad), y finalmente sus perFiles 

(subjetivo, objetivo y funcional) 

En el Capítulo II titulado "Teoría General de la Empresa Agraria", se realiza 

una síntesis de los puntos más importantes del tema de la empresa agraria, a 

saber: una breve reseña del origen del Derecho Agrario, el concepto que se 

maneja de este tipo de empresa, así como los requisitos subjetivos y objetivos y 

sus perfiles (datos que guardan gran similitud con los de la empresa mercantil)? 



además se incluye un resumen de la función de la empresa agraria y su 

desarrollo en Costa Rica. 

En el Capítulo III titulado "La Profesionalidad del Empresario Agrario", se 

desarrolla de manera amplia el tema central de esta investigación, que es el 

requisito de profesionalidad dentro de la figura del empresario agrario. 

El Capítulo IV titulado "Legislación Extranjera sobre la Profesionalidad", 

hace una recopilación de la legislación internacional existente y relacionada con el 

tema de la profesionalidad. 

En el Capítulo V titulado "Legislación Costarricense sobre la Profesionalidad 

del Empresario Agrario", se hace un estudio de la legislación en nuestro país 

acerca del requisito de profesionalidad, haciendo hincapié en el Reglamento para 

la selecci6n y adjudicaci6n de solicitantes de tierra del Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA), que es el tema principal alrededor del cual gira este trabajo. 

En el Capítulo VI titulado "Análisis de Jurisprudencia", se realiza una 

recdeccidn de los votos emitidos por nuestros Tribunales donde se desarrolla el 

tema la profesionalidad. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones obtenidas de la investigación 

realizada y las recomendaciones personales que se sugieren. 



Justificación 

El trabajo se centra en la profesionaldad en la medida en que se considera 

un criterio esencial, ya que eso implica que se desarrolle esa actividad como 

habitual con estabilidad y permanencia, pero también con capacidad para 

gestionar una empresa, lo que se traduce en tener un manejo que demuestre 

una visión de desarrollo y crecimiento que no siempre está presente, pero que es 

indispensable para tener éxito en un mundo globalizado como el nuestro. 

En este sentido, Costa Rica no tiene ninguna legislación que toque el tema 

de la profesionalidad, lo que sugiera la posibilidad de una carencia. De hecho, la 

figura del empresario agrario nace por medio de la Ley de Jurisdicción Agraria que 

en sus artículos primero y segundo, inciso h, disponen: la creación de una 

jurisdicción agraria que se encargará de resolver "los conflictos que se susciten, 

con motivo de la aplicación de la legislación agraria y de las disposiciones jurídicas 

que regulan las actividades de producción, transformación y enajenación de 

productos agrícolas.. .". (M. 1 ) 

De igual manera se establece que será de conocimiento de los tribunales 

agrarios: h) "De todo lo relativo a los actos y contratos en que sea parte un 

empresario agrícola, originados en el ejercicio de las actividades de producción, 

transformación, industrialización y enajenación de productos agrícolas". (Art.2). 

En este punto, la profesionalidad es un aspecto importante, ya que el 

empresario agrícola -como se ha v i s t ~  es una categoría diferente al agricultor 

familiar, y por lo tanto, al tener un ejercicio habitual de la actividad agrícola en 

determinado sitio, se debe añadir la capacidad organizativa empresarial. 



Es decir, si se quiere fomentar el empresario agrícola se debe fomentar la 

organización administrativa, el conocimiento y las nuevas tecnologías en este 

sector y se debe de contar con una legislación específica para él, la cual hasta el 

momento no existe. 

La profesionalidad es uno de los criterios que tienen que ser tomados en 

cuenta para el adecuado manejo de una empresa agrícola moderna, ya que para 

su óptimo desempeño se requiere poder gestionarla debidamente, y para ello se 

debe contar con el apoyo gubernamental destinado a fomentar este tipo de 

productores. 

Sin embargo! desde un inicio se presenta el problema de que no se define 

qué es un empresario agrícola ni se realiza una caracterización; incluso la 

indefinición es amplia, ". . . sin definir si se trata de una persona física o jurídica, se 

admiten ambos supuestos, configurándose la primera situación de controversia 

con la materia mercantil." " 

Existen situaciones concretas sobre el tema, sobre todo con respecto a la 

Ley de Tierras y Colonización (art. 67 y 681, que permiten revocar o extinguir una 

adjudicación si el adjudicatario no puede sostener la parcela como unidad 

económica productiva lo que sin duda es un requisito de profesionalidad. 

Igualmente, la Ley de Asociaciones Cooperativas (artículos 17, 99, 120! 222) 

incorpora criterios empresariales, constituyendo la figura cooperativista en 

empresario agrario. 

3 Castro, 1988, p.35. 



Hipótesis 

En la legislación agraria es inexistente una definición rigurosa de la figura 

del empresario agrícola -particularmente en cuanto al requisíto de profesionalidad- 

la cual contribuya de manera positiva a la elaboración de políticas de fomento a la 

agricultura. Esto deviene en la formulación del siguiente problema: 

Problema 

¿Cómo se contempla el requisito de profesionalidad m el empresario 

agrícola en el Derecho Agrario Costarricense, y cómo se puede mejorar la 

legislación existente? 

Obietivos 

l. Obietivos Generales 

a Analizar el requisito de profesionalidad en el empresario agrícola en el 

Derecho Agrario Costarricense -partiendo de la base que ofrece el Derecho 

Mercantil- y elaborar una propuesta para mejorar la legislación existente. 



2. Obietivos Específicos 

a Definir las características del requisito de profesionalidad tanto en el 

Derecho Agrario como en el Mercantil. 

b. Establecer cómo la legislación extranjera conceptualíza profesionalidad del 

empresario en el Derecho Agrario. 

c. Determinar las leyes y jurisprudencia que se refieren a la profesionalidad 

del empresario en el Derecho Agrario Costarricense. 

d. Formular una propuesta que incorpore los modernos criterios de 

profesionalidad del empresario en el Derecho Agrario Costarricense. 



CAP~TULO I 

TEOR~A GENERAL DE LA EMPRESA MERCANTIL 

Sección 1: Concepto de Empresa Mercantil 

La Empresa 

La empresa fue institucionalizada por primera vez en el Codice Civile 

Italiano de 1942. Como explica Meza Lázarus, lo anterior no significa que el 

Derecho inventa la empresa, sino que la descubre al constatar que la regulación 

del Código de Comercio, que es anterior a la unificación del Derecho Privado en 

Italia, era muy distinta a la realidad económica de momento. Mientras el Código 

de Comercio regulaba sobre los actos aislados como propios y determinantes de 

la existencia de comercio: en la realidad, la economía se regía por la existencia de 

los actos en masa o actos lógicamente concatenados a un fin que se concebía 

como actividad. 

Posteriormente se determinó que la realidad estaba envuelta en relaciones 

comerciales llenas de actividad, es decir, era una realidad de actividad y no de 

actos aislados. Para llegar a esta conclusión influyeron mucho los estudios de los 

autores Mossa y Vivante y la situación política reinante en ese momento en Italia 

en 1942, lo que permitió institucionalizar la empresa en el Derecho. 

Como bien concluye Meza Lázarus, la empresa es tomada de la economía 

y su aplicación se generaliza al entero Derecho al encontrar referencias en el 

Derecho Laboral, en el Fiscal y en el Agrario, entre otros. 

4 Meza Lázanic, Álvm.  "Derecho Agrario Ccstarricense", 1991, Aritologia de Derecho Agrario, Sm Joc4, 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2.005. y ,218 
S &i&m 



La empresa es todo esfuerzo organizado que se emprende con el propósito 

de generar riqueza, término que incluye bienes y servicios. 

La empresa mercantil es aquella que cuenta con un propietario. La persona 

individual registrada ante el Registro Mercantil es quien obtiene los beneficios y 

derechos de la empresa pero también es responsable de las obligaciones en que 

ésta incurra. La empresa mercantil individual, una vez inscrita, deberá obtener 

una patente de empresa mercantil para poder operar comercialmente. 

De acuerdo con lo anterior, el empresario que establece la empresa invierte 

capital, terreno y potencial humano, proporcionalmente con las actividades 

esenciales y necesarias para una producción continua de bienes y servicios. 

Entre las razones que motivan a una persona o grupo de personas a 

emprender una actividad independiente, se pueden mencionar el deseo de 

autonomía económica, también la necesidad de obtener mayores ingresos para 

beneficio de la familia, además puede incluirse el sentido de superación personal 

en el área empresarial. 

La persona que se convierte en empresario recibe beneficios y ventajas, los 

cuales se reflejan y repercuten en la sociedad porque ocurre lo siguiente: 

- Al obtener ganancias puede convertirse en consumidor de los bienes y 

servicios que se producen en el mercado. 

- Al producir bienes o prestar servicios satisface necesidades de la 

comunidad. 

- Al establecer una empresa se requiere de mano de obra, por lo cual se 

convierte en una fuente generadora de empleo. 



El concepto de empresa como categoría jurídica, tal y como lo explica 

Vattier es la noción de empresa que se desenvuelve en la ciencia económica 

moderna, y encierra en dicho concepto dificultades para su tecnificación en el 

plano jurídico. Debido a ello, se duda de la efectividad de los métodos de 

conocimiento empleados por el Derecho. Esas dificultades no son exdusivas del 

concepto jurídico de empresa, sino que también se presentan en la economía y en 

la sociología. Lo anterior debido a que se confunde la economía clásica del 

propietario de los medios de producción con el empresario. 

El Empresario 

El empresario es el sujeto que en una organización combina en formas muy 

diversas el capital y el trabajo, desarroliando una actividad productiva o de 

intercambio de bienes y servicios a cambio de la cual percibe por una parte, una 

remuneración que consiste en la ganancia residual entre el valor de los salarios y 

el interés del capital, y por otra, el precio de venta en el mercado de tales bienes y 

servicios, por otra, ganancia que se legitima por el riesgo económico inherente a 

esta actividad de mediación. 

La empresa y el empresario están íntimamente ligados, tal y como lo define 

Castro Monge, al decir que el empresario es qúen ejerce profesionalmente y en 

nombre propio, valiéndose de una organización de personas o de bienes, una 

actividad lícita, encaminada a la producción para el cambio de bienes y servicios, y 

recalca la unión de empresa-empresario en la organización de los elementos tanto 

a Vattier fi~enzalida, Carlos, "Concepto y Tipos de Empresa kgraria en el Derecho Español", 1978, p. 34 
p. 33 



materiales como humanos que no se dan por si solos, y en donde el ejercicio de la 

actividad económica debe recaer en una persona física o jurídica. 8 

Sección 2: Requisitos Subjetivos de la Empresa Mercantil 

Profesionalidad e Imputabilidad 

a. Profesionalidad 

La profesionalidad no involucra un concepto de estatus personal o una 

condición social, sino Únicamente la estabilidad y no ocasionalidad. La 

profesionalidad de manera resumida significa habitualidad y sistematización en la 

actividad económica de la empresa. 

Para Castro Monge, el empresario debe ser profesionalmente capaz -en 

teoría- para organizar una empresa, y debe tener una base económica lo 

suficiente fuerte como para soportar los riesgos que implican una hipotética 

organ izació n empresarial. " 

De acuerdo con a lo anterior, sin organización ni actividad económica no 

existe empresa ni empresario. Según Soldevilla, "de ese concepto resultan 

legalizados los requisitos de profesionalidad, organización y economicidad de 

forma directa por ser incluidos en el contexto legal y en forma indirecta el de 

imputabilidad o responsabilidad que corresponde a quien en nombre propio 

8 Caddro mnge, Fla-angel Y3 ases para la Elaboraciiin dí! una Teoría General del Empr-esario &ario en 
Costa Ricd', 1988, p. 11. 
9 hidem. 



ejercita una actividad del tipo que sea y como principio general del derecho, y en 

particular de cada estatuto empresarial". ID 

La profesionalidad es el desarrollo de la actividad empresarial en una forma 

habitual, estable y con cierta duración en el tiempo, por consistir dicha actividad en 

una repetición masiva de actos con contenido económico, sin que ello signifique 

exclusividad de ejercicio de dicha actividad, ni tampoco que ésta deba asumir 

carácter de principal, manifestándose de la siguiente manera: 

". . .profesionalid& eqsuívale a habifualidad o confinuidad en el 
desarrollo de la acfividad de empresa-. .no supone alguno, 

exclusividad en el qerckio de la actividad económica-. pudkndo el 
empresario, dedicarse al mismo tiempo, a acfividades de carácter 

diverso". ' ' 

La imputabilidad de la empresa se refiere al punto del riesgo en la actividad 

empresarial que se debe considerar. Será calificado como empresario la persona 

que corra con los riesgos que se deriven de la gestión de la actividad que realiza 

la empresa. 

El riesgo en la empresa, desde e! punto de vista mercantil, se ve a través de 

dos aspectos: el riesgo en el proceso productivo y el que significa asumir sus 

obligaciones y responsabilidades. 

'O r3ctro Monge. Flnrar~gel. up. cit. p. 12. 
"1bid,~.14 



Por lo anterior, el riesgo representa sohrellevar las obligaciones y 

responsabilidades correlativas que incumben al empresario en las relaciones 

contractuales y extracontractuales. 

En los conceptos subjetivos debe valorarse el riesgo profesional que 

encierra ser empresario: su posición es ser además de una persona física, una 

persona jurídica. La mayoría de las empresas se constituyen como sociedades 

anónimas, pero tal y como aclara Castro Monge, se les imputa el requisito de 

utilidad, siendo ésta la figura de tipo social mas común para constituir una 

empresa. Siempre prevalece en ella el sentido del lucro. " 

En la actividad económica empresarial se requiere necesariamente de un 

titular, que sea responsable de su actuación, un sujeto al que se le puedan imputar 

los resultados de lo que realiza: dicho sujeto es desde el punto subjetivo, es el 

empresario. 

Sección 3: Requisitos Objetivos de la Empresa Mercantí1 

Organicidad y Economicidad 

a. Organicidad 

La organicidad es el orden establecido, los medios de producción y toda la 

organización dentro de la empresa: la contemplación de las leyes que tígen la 

actividad que desarrolla y todo lo derivado dentro y fuera de ella. 



Este elemento organizativo es la fórmula mediante la cual se unen el capital 

y el trabajo para la consecución de un fin propuesto por la empresa. Debe existir 

una persona que se encargue de tomar las decisiones y velar por su correcta 

ejecución. Esta persona es el empresario, quien como gestor de la empresa se 

diferencia del simple aportador de capital, el cual toma un papel pasivo y externo 

respecto a la empresa. '" 

Según lo anterior? la organicidad debe comprender tanto los elementos 

objetivos y materiales, así c m o  los elementos subjetivos ya que todos juntos 

intervienen en el proceso productivo de la empresa. 

b. Economicidad 

Es la actividad o el ejercicio de una actividad económica. Este aspecto es 

todo lo relacionado con lo que desarrolla el empresario para constituir una 

producción de bienes y servicios. Puede ser también su intercambio o bien su 

transformación. También se considera que la economicidad se encuentra en la 

obtención de una utilidad en la venta de los productos dentro de un mercado: en la 

producción lucrativa o en el eficiente ejercicio empresarial, el cual es un factor de 

suma importancia en el desarrollo económico de la empresa. 

Es importante señalar que es cierto que la mayoría de las empresas, al 

desarrollar una actividad económica logran la obtención de ganancias, ya sea en 

la etapa de producción o en la comercialización de los bienes. Sin embargo, no 

debe ser el punto decisivo en el ejercicio de dicha actividad; es decir, la 

producción de bienes y servicios o su intercambio con el único objetivo de obtener 



utilidades, ya que esto excluiría de la calificación de empresario a aquellos sujetos 

que por divercas razones no obtengan beneficios. 14 

Sección 4: Elementos o Perfiles de la Empresa Mercantil 

Perfil Objetivo, Perfil Subjetivo y Perfil Funcional 

En la empresa mercantil deben contemplarse muchos elementos que a su 

vez determinan el perfil de la empresa. Existen categorías de empresarios, 

clasificaciones determinadas por la actividad que desarrdlan, también se incluyen 

las dimensiones de la empresa lo que da como resultado grandes, medianos y 

pequeños empresarios; además existe la naturaleza del sujeto empresarial por lo 

que existen empresarios como personas físicas y como personas jurídicas, 

privadas y públicas. 

Para Meza Lázarus la trasformación social producida por la transición del 

"capitalismo comercial" al "capitalismo industrial" (intervención directa de la clase 

mercantil en la producción) lo que da origen a la concepción jurídica de la 

empresa como productora de bienes y servicios en contraposición a la empresa 

como especuladora. 

Como bien lo explica el mencionado autor, actualmente la empresa se ve 

como una fuente creadora de riqueza, sobreponiendo la producción por encima de 

intercambio de productos, lo que a su vez conlleva toda una concepción de política 

económica en donde el interés del Estado se presenta con mayor grado en la 

producción de bienes y servicios. 

l4  Ibid. p 32 
!5  BifezaLkaruc,Álv;so. "Derecho Agrario Costatllceme", 1991. AtitalogiadeI~erechoP~;si~, San Jusk, 
Fscultad de Dereho, TJniversidad de Costa Rica, 2005. p. 21 9 



De acuerdo con esas consideraciones, se incluyen como actividades de la 

empresa no sólo las industriales sino también las bancarias, aseguraticias, 

industriales, comerciales y aún las agrarias, las cuales no eran tomadas en 

consideración en la anterior concepción restrictiva de empresa. 16 

Indica dicho autor que la estructura de la empresa se compone de tres 

perfiles que son: 

Perfil Subjetivo 

Perfil Objetivo 

Perfil Funcional 

a. Perfil Subjetivo 

El perfil subjetivo es el que ocupa el empresario, y sobre esa figura gira la 

entera organización de los bienes de la empresa. El empresario debe tener como 

requisito necesario para realizar cualquier acto, la capacidad de aduar. 

b. Perfil Objetivo 

Es el que se ocupa de la hacienda o "azienda". Este perfil es sumamente 

importante y se ha llegado a confundir empresa y hacienda. Sin embargo, la tesis 

actual considera que ambos son conceptos que se complementan y se distinguen 

a su vez. Es oportuno citar en este sentido a Ferrara quien señala que: "La 
hacienda es aquella arganizacicjn productiva que constituye un capital, la empresa 

es la actividad profesional del empresano". l7 

"Ibidp 220 
l7 GTara, citado por Meza k m s ,  15'91, p. 2'25 



Lo anterior se complementa con la definición de Sheggi de que "La empresa 

no existe, pero se ejercita, lo que existe es el empresario como sujeto y la 

hacienda como objeto". '" 

c. Perfil funcional 

Es el que abarca la actividad de la empresa, el perfil dinámico de su 

concepción. Lo que Meza Lázarus define como la actividad empresarial que debe 

ser complementada con los requisitos típicos de la empresa; es decír, la actividad 

debe ser profesionalmente organizada. De acuerdo con ese criterio de actividad 

es posible distinguir los diferentes tipos de empresa, tanto mercantil como agraria, 

incluyendo dentro de las mercantiles todas las actividades económicas 

organizadas y ejercidas profesionalmente, diferentes de la agraria. l 9  

l8 Sheggi, citado p r  h@za L j l m r ,  1 99 1, p 2 5  
15' Meza L . k m s ,  A l v m .  "Derecho Agrario  costarricense'^ 1991. Antolngia de Derecho Agrario, S m  Juk, 
Faciiltad de Pereho ,  Universidad de Cod.a Rica, 20E. , p. 227 



CAP~TULO 11 

TEOR~A GENERAL DE LA EMPRESA AGRARIA 

Seccián 1 : Reseña del Origen del Derecho Agrario 

La ciencia del Derecho Agrario nació en 1922 en Italia, con la fundación de 

la Revista di Dirtto Agrario y la aparición de la primera catedra de Derecho Agrario, 

ambos a cargo de Giangastone Bolla. A partir de 1962 se inició la Escuela 

Moderna del Derec ho Agrario, configurándose realmente en 1972. 

Natalito lrti denominó a la escuela dirigida por Bolla como la "Escuela 

Técnico Económica" y a la dirigida por Arcengelli como la "Escuela Jurídica", las 

cuales conformaron la doctrina clásica en el Derecho Agrario, que posteriormente 

fueron sustituidas por la "Escuela Moderna del Derecho Agrario" encabezada por 

Antonio Carrozza. 

Carrozza replanteó el tema de los principios generales del Derecho Agrario. 

Estableció que es claro que deben ser estrictamente positivos, descartando la 

posición lusnaturalista, con lo que el ámbito de discusión se reducía. Su principal 

mérito fue su replanteamiento metodológico de la labor desarrollada por la doctrina 

lus agrarista, al sugerir el estudio del Derec ho Agrario por institutos, buscando otro 

tipo de principios menos universales y generales, pero mas profundos, para que a 

partir de ellos se pudiera, determinar cuales pertenecen al Derecho Agrario y 

cuáles na2@ 

En 1972 Carrozza planteó su "Teoría de la Agariedad, dando a la ciencia 

la respuesta que Bolla intuyó pero no pudo plantear. Concibe una "noción del 

20 Castro Pdonge Flnrangel, a). cit.5 3 



fenómeno agrario" que consiste en el desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o 

animal, ligado directo o indirectamente al disfrute de las fuerzas o de los recursos 

naturales, y que se resuelven económicamente en la obtención de frutos, 

vegetales o animales, destinados al consumo directo, sea como tales o bien previo 

una o más transformaciones. 21 

Lo anterior derivó en la división de los agraristas en dos grupos, los 

agraristas civilistas cuyas ideas en forrm general consisten en los planteamientos 

de Arcangelli, se diferencian en que el ordenamiento jurídico ofrece mayores 

posibilidades y coinciden incluso en el tratamiento del Derecho Agrario por 

institutos y en aceptar la presencia de una cierta agrariedad en la normativa. Su 

método sigue siendo civil y considera el Derecho Agrario dentro del Derecho 

Privado. 

Por otro lado, están los agrarista puros que pertenecen a la Escuela 

Moderna del Derecho Agrario, donde se sumaron los autonomistas seguidores de 

Bolla, que encontraron en la teoría general una respuesta coincidente con lo que 

ellos planteaban. 

Al estudiar los institutos agrarios de Carroza, a manera de síntesis se 

puede decir que lo más importante es que el eje del actual Derecho Agrario es la 

empresa, y a su lado, el sujeto director, contralor y organizador que es el 

empresario agrario. 

La obra de Carrozza sobre ei fenómeno agrario, da la pauta para 

determinar que es materia agraria y qué no lo es. También es un parámetro para 



determinar por qué la empresa agraria se encuentra fuera de las regulaciones de 

tipo mercantil. 

La principal interrogante es por qué se diferencia la función de la empresa 

agraria de la empresa mercantil, si en ambas se produce y se comercia. En la 

realidad, la empresa agraria al realizar dicha actividad es descartada de la 

regulación mercantil, aún cuando también realiza la función productora al igual que 

la empresa industrial. Según Castro Monge ello se debe al criterio biológico de la 

empresa agraria, factor determinante para no aplicar el Derecho Mercantil a las 

empresas catalogadas como agrarias. 

El caso de Costa Rica es casi único por la madurez y grado evolutivo del 

Derecho Agrario, al establecerse en un plazo muy corto, tal como lo expresa 

Zeledón "En un primer momento el Derecho Agrario parece resolverse en el 

Código Civil. Al ser promulgado éste, absolutamente todas las relaciones jurídicas 

encontraban adecuada respuesta a esta lex generalis. Muy pronto la historia 

demostró la incapacidad del Derecho Civil para resolver en forma adecuada los 

problemas más apremiantes de carácter agrario. Comienzan a aparecer normas 

excepcionales, para dar respuestas a esas necesidades agrariias". 22 

Las normas promulgadas buscaban dar respuesta a los problemas de ese 

entonces, como brindar tierras baldías a personas que las necesiten, así como las 

de carácter excepcional sobre la contratación de productos de exportación, 

dictadas por los propios cafetaleros que dorrrinaban la actividad agraria. 

En el origen del sistema agrario costarricense se denota la presencia 

incipiente del capitalismo en el ámbito económico que alcanzaría también al sector 

22 Zeleil3n Zelehri, Ricardo. "La concolidac i i h  del fjerecho Agrario eri Co$a R-icd' M o l  ogia del fiwec1-i~ 
Agrario, San José, Facultad de Derecho, Univ~ssidad de Costa Pica, 1987 



agrario. Se encuentra una clara ruptura de la unidad del Derecho Privado porque 

el Derecho Civil se encuentra imposibilitado para dar soluciones a los problemas 

agrariosz3 

La legislación agraria no se refería únicamente a la producción agraria, sino 

que buscaba una solución a un problema económico y social: la Reforma Agraria. 

Este rol de reforma agraria lo instituyó la Ley de Tierras y Colonización de 1961. 

Dicha reforma se encontró con un gran obstáculo constitucional. el artículo 

45 de la Constitución Política, que regulaba la inviolabilidad de la propiedad 

privada que fue el freno para el adecuado cumplimiento de la función social que la 

reforma planteaba. 

En dicha reforma agraria se contemplaban principios e institutos como la 

propiedad agraria, la posesión agraria, el contrato de asignación de tierras, función 

social de la propiedad, expropiación, cooperativas agrarias, y otros2' 

Posteriormente, el Derecho Agrario dejó de ser Derecho de Reforma 

Agraria para convertirse en Derecho Agrario. Como contraparte también se dio un 

desarrolfo legislativo de ese Derecho como sistema, convirtiéndose en el Derecho 

de la produccíun agraria. Pasó del principio liberal consagrado en el artículo 45 de 

la Constitución Política de la inviolabilidad de la propiedad privada, a de la 

producción establecida por el artículo 50 también de la Carta Magna. 25 

La adopción del estudio del Derecho Agrario por institutos va a permitir que 

Costa Rica se oriente hacia la Escuela Moderna instituida por Carrozza, 

23 13~tr0 Mi-lge, Flmangel, op. cit 125. " 4atr0 hbnge Florangel, cp. cit. 126., 
25 g. p 127. 



orientación que queda plasmada en la promulgación de normas relacionadas con 

la usucapión agraria, con el desarrollo de criterios empresariales, en la 

adjetivacibn del Derecho Agrario, entre otras; pero también en los criterios 

emitidos por la Corte, ya que se da paso a una interpretación más social y acorde 

con la realidad. 26 

La empresa agraria es la protagonista del Derecho Agrario. Por tanto, está 

referido a la explutación por siembra o cría de arimaies, o bien donde se conjugan 

diferentes elementos o factores personales y materiales dentro de ella que al ser 

organizados, tienen la finalidad de ser rentables económicamente. 

Tal y como lo define Jordano Barea, ". .. un derecha que aspira a conseguir 

unos elevados índices de producción y un equitativo reparto de la tierra y de los 

beneficios derivados de su cultivo, no tiene más remedio que mirar a la célula 

donde se desarrolla d proceso de producción y distribución de beneficios. Esa 

célula no es el predio, ni siquiera la hacienda o explotación, que al fin y al cabo 

son instrumentales, sino la empresa entendida como actividad profesional del 

titular de elementos organizados con el fin de la producción agrícola.. . 1 7 2 7  

Pese a lo anterior, se ha criticado la identificación que se ha hecho del 

Derecho Agrario con el Derecho de la Empresa Agraria, porque se ha dicho que 

se estaría restringiendo el contenido de esta disciplina, es decir, que el objeto de 

estudio del Derecho Agrario se limitaría a la actividad agraria económicamente 

organizada ejercida por un empresario agrario. 

26 Ibidern -- - 
"' Jcrdano Barea, citado por Calvo, Herrkidez, Kusrc ): Solano. "Desarrollo de los InstiMos más importat$.es 
del Derecho @ario atr-aves de lar-iocibn de empresa agraria M la jur-isprudptleia de la Sala Frinlera de 
(3asziÓn", 1993, p 25. 



Para Vattier "... el Derecho Agrario nu se identifica con el Derecho de la 

Empresa Agraria, tanto porque su contenido normativo excede de la misma, 

cuanto porque hay relaciones internas de la empresa agraria, como las laborales, 

que si bien presentan una especialidad agraria, solo muy indirectamente pueden 

ser incluidas en sus sistemas.. ."" 

El Derecho Agrario es un derecho social cuyo deber es proteger a todas las 

personas que desempeñan una actividad agraria, incluyendo los pequeños 

empresarios agrarios. 

También el Derecho Agrario Moderno tiene su origen en determinados 

factores de naturaleza económica, social y política que van a imprimirle rasgos de 

identidad esenciales en su desarrollo posterior. Así, con el capitalismo, las 

necesidades de expansión de las inversiones productivas llevan pronto a su 

proyeccíón a la agricultura. Esto entra en contradicción con las viejas 

concepciones de la tierra como elemento de estatus social, sujetas al interés 

individual de los propietarios, sin importar su uso productivo o no. 

La situación cambió cuando se orientó a que la tierra fuera puesta al 

servicio de las necesidades del capital como instrumento de producción. Dentro 

del mismo sistema capitalista nacieron críticos de las injusticias existentes, 

clamando justicia social, lo que fue creciendo a nivel tanto político como jurídico 

mediante la consagración de Derechos Humanos de carácter económicesocial 

(conocidos como Derechos Humanos de Segunda Generación). Se dio la llamada 

evolución del esquema jurídico constitucional que oscila entre resolver las 

" Vattier Fuenzalida, Carlos, cita& por Calvo y otros, op. cit. p. 162 



necesidades producción y comervación en el agro y las de conseguir equidad y 

justicia social en el sector. '' 

Meza Lazarus señala que son varios los factores que conducen al origen 

del Derecho Agrario, entre los cuales destacan de acuerdo con la moderna 

doctrina del derecho agrario: el capitalismo, la ruptura de la unidad del Derecho 

Privado y la evolución del esquema constitucional en los diversos 

ordenamientos.= 

Seccion 2: Concepto de Empresa Agraria 

Históricamente, pese a que la empresa agraria tiene un carácter 

económico, se mantuvo desde ese punto al margen de la vista del Derecho. No 

fue sino hasta que se le reconoció esa característica económica cuando se 

requirió la intervención jurídica para regular sus actividades. 

Tal y como lo expresa Hernández Herrera, jurídicamente el concepto de 

empresa no puede ser diferente al económico. Ahora bien, aunque éste no es 

unitario, de sus definiciones se pueden desprender elementos comunes a ella, 

tales como el subjetivo, dado por la figura del empresario y caracterizado por su 

profesiomlidad. El objetivo, enmarcado en la explotación como el conjunto de 

bienes organizados por el empresario; y el funcional, representado por las 

actividades de organización y ejercicio de la empresa, dados por la actividad del 

empresario, quien organiza racionalmente los medios de producción, asumiendo 

las responsabilidades y riesgos que de su actividad se desprenden. Actividad que 

25 Torrealba Navas, A&¡&, "Las Fuentes del Derecho Agrario", Revista Judicial No. 53, 1331 
30 Meza Lkarus, Alvaro. "La Posrsibn marid', 1353. Revlst.3 Jtidicial de la Corte Suprema de Ju&cia 
N" 59' 13%. , p. 5 



debe tener por objeto la producción de bienes y servicios destinados a un 

mercado? influyendo directa o indirectamente sobre la economía de una 

determinada sociedad.31 

Lo anterior, con base en la Teoría del Derecho Comercial, pasa a la 

doctrina del Derecho Agrario, y es aquí donde se crea el conflicto de "la unidad" en 

el Derecho Comercial y de "la actividad en el Derecho Agrario. 

Para Meza Lázarus, la existencia de la empresa agraria y su estudio parten 

de la definición que en el artículo 2135 realiza el Código Civil Italiano al indicar 

que: "Es empresario agrícola quien ejerce una actividad dirigida al cultivo del 

fundo, a la silvicultura, a la crianza de ganado y actividades conexas. Se 

consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o enajenación de 

productos agrícolas cuando están incluidas en el ejercicio normal de la 

agricultura". '' 

Para el mencionado autor, en un principio la doctrina mercantilista -que se 

vio compelida a aceptar la actividad agraria como actividad susceptible de ser 

desarrollada empresarialments, vio con marginalidad a la empresa agraria. Esos 

mercantilistas -en su gran mayoría- consideraban que la diferencia fundamental 

con la empresa agraria consistía en que ésta se ejercía a través de un medio 

específico, el cual era el bien tierra. Asimismo, no se ejercía con criterios de 

economicidad; sin embargo, el tiempo cumpliendo su inexorable sentencia se ha 

encargado de darle a la empresa agraria el sitial que debe de tener en ef género 

empresa. En la actualidad, la mayoría de los mercantifistas han aceptado fa 

existencia de fa Empresa Agraria y ésta ha reforzado los estudios científrco- 

31 Hernhdez Hesraa, Grace. "La explotacibn crrn~? elernent? o@ divo de la Empresa Agraria", 1 986, p. 1 23. 
32 Codice Cirrile Italiano de 1942, citado por hrkza Lázanis, Aivaro. "Derecho Agrario CostarricemF, 1991, 
p-277 



jurídicos sobre la empresa gracias a la publicación de numerosos trabajos 

científicos sobre el tema. 

En la doctrina mercantl, el fenómeno empresa es una unidad económica 

orgánica que separa el aspecto subjetivo del objetivo de la misma. La diferencia se 

da en la actividad del sujeto organizador y el conjunto de medios instrumentales 

(reales o petsonales) por él organizados, para el ejercicio de esa actividad. 31 

En el Código de Comercio Costarricense se establece el término "empresa" 

al hacer referencia al objeto al que ha sido dedicada una determinada sociedad, 

con lo que se introdujo decididamente el concepto de "empresa" en el terreno del 

Derecho Comercial como manifestación de actividad, especialmente caracterizada 

por los requisitos y fines que debe representar. Desde este punto de vista, se 

tendrá que la actividad ha de ser organizada y dirigida a conseguir la unidad de 

acción en relación con un proyecto racionalmente establecido, manifestándose a 

la sociedad a través de la coordinación y utilización estable de los medios 

materiales y e l  trabajo, dando lugar a un organismo vivo y operante: la empresa. 

cuyo fin se enmarca dentro del Derecho Comercial o del Derecho Agrario. 

Seccióln 3: Requisitos Subjetivos de la Empresa Agraria 

Profesionalidcid e Imputabilidad 

Lo subjetivo dentro de la empresa agraria seria el empresario agrícola, que 

como fue antes detallado debe cumplir con los requisitos de profesionalidad, 

organización e imputabilidad respectivos. 

33 Meza Lazarus, d v m .  "Derecho Agrario Ccistarrcense", 199 1, Antolclgía de Daecho Agrario, Sai Jo&, 
Facultad de Dereho, Universidad de G&.a Rica, 2005. p. SS7 
34 Hanández H m r a  Grace op. cit. p. 132. 
3: Ibidem. 



Se supone que el empresario agrícola es aquel que de forma individual o 

colectiva se dedica profesionalmente, en forma habitual y sistemática? a la 

explotación agrícola, constituyendo así una empresa agrícola. 

La profesionalidad en el empresario agrario -al igual que en el empresario 

en general- no apela a una noción referida a la profesión del titular de la empresa, 

sino a la idea de habitualídad en el ejercicio de la empresa. 

Sobre la imputabiiidad siempre es el empresario, la persona física o jurídica 

responsable de la titularidad de las obligaciones y derechos que nacen de la 

actividad de la empresa, en este caso de la actividad agrícola. 

La empresa es una realidad sociológica, económica y también, hoy en día, 

una realidad jurídica que con la actividad de su titular, organiza el complejo de 

bienes y la dota de la posibilidad de beneficios con los riesgos consiguientes se 

convierte en un ente que actúa como sujeto de derecho. Se trata de una unidad 

económico-jurídica superior a la de explotación o hacienda, que frente a la idea de 

generalidad o totalidad supone una concepción parcial y material. Es parte 

integrante o constitutiva la explotación de la empresa y al constituirse por 

elementos productivos que son las cosas materiales, recibe la proyección 

patrimonial de la empresa y de la identificación que le proporciona el empresario.'" 

Soldevilla definió al empresario agrario desde la perspectiva de la empresa 

agraria: "en primer lugar hay que señalar como típico y camcterístico el sujeto 

empresarial, al empresario que es quien organiza la explotación y asume los 

riesgos de la misma. 37 

36 So!devilla y 'Jillx, kntoriio. "La E-rnpresa -.grxiri$', 19Z, p. 96 
37 Soldevilla citado por Castrü Maige, 9, cit.., p. 58 



Otra definición importante del empresario agrario es la que da Luna Serrano 

quien lo define como "aquella persona que habilitada por una titularidad jurídica 

que le consiente organizar unos medios (capital y trabajo) en función de la 

realización de una actividad económica agrícola, forestal, ganadera o mixta e 

i ntroducirse en el proceso económico agrario, produce o distribuye 

profesionalmente y en nombre propio los frutos o productos agícolas, forestales o 

ganaderos' " 

De acuerdo con lo anterior puede decirse que el empresario agrario es la 

persona dentro de la empresa agraria, ya sea física o jurídica que en su nombre 

ejercita la actividad agraria organizada para la producción. 

a. Sobre el requisito de Profesionalidad en la Empresa Agraria 

La profesiwialidad es ejercida por el empresario agrario que es aquel que 

con la organización, como lo define Soldevilla "...pretenda obtener el máximo 

rendimiento y disfrute, primero de la tierra y todas las energías que sobrelleve. con 

las características de cultivos, abonados y demás cuidados que la agricultura 

comparta, y posteriormente de los productos obtenidos de ella tanto en los ciclos 

vegetativo, como animal, y tanto en su fase meramente productiva como de 

intercambio y t r a n ~ f m a c i ó n " . ~  

Sanz Jarque dice que el agricultor profesional es aquel que: "habitualmente 

en nombre propio, de modo individual o asociado incorpom su trabajo como medio 

38 L.ma *mano citado piir Castro bdonge, op. cit, y 59 
39 3iild~villa citado por C a c h  Monge. m. So 



de vida principal en el orden económicesocial a la actividad organizada, esto a la 

empresa agraria".40 

Para Soldevilla los requisitos de profesionalidad en la empresa agraria son: 

l. La dedicación con capacidad y en nombre propio de modo individual y 

asociado. 

2. Incorporación del trabajo como modo principal de vida en el orden 

económicesocial y de modo habitual a la actividad agraria y, 

3. Que la habitualidad sea de modo organirado o empresarial en relación al 

riesgo y a ¡a re~ponsabilidad.~' 

Agrega que es discutible si este requisito implica o no finalidad de lucro o 

intencionalidad de gananua; si desaparece o no la profesionalidad en los casos de 

autoconsumo y si es el verdadero elemento teleológico de la empresa. 

Lo importante es que el concepto de profesionalidad ha sido asumido por el 

Derecho Agrario y ha entrado a formar parte de los requisitos de la empresa 

agraria, que es un concepto de valor negativo ya que en definitiva por encima de 

las características ya anunciadas (habitualidad, continuidad, asiduidad, 

sistematicidad), lo que precisa es la no ocacionalidad que se funda en la noción de 

ruralidad, no exige ser ocupación principal del sujeto empresario y que es 

compatible con la empresa agraria estaciona1 y con la ejercida a tiempo parcial. " 

-- 

40 Smz wque citado por SolQvill~ rsp. cit. 132 
4 1 Solcievillri, op. cit. 132 
42 Sodevilla. op. cit. 133 



b. Sobre el requisito de fmputabilidad en fa Empresa Agraria 

Este requisito implica que exjsta una persona responsable de las 

actuaciones de la empresa. Como lo señala Panuccio "la actividad económica 

implica necesariamente la existencia de un sujeto al que se le puedan imputar los 

resultados de su ejercicio y este sujeto no puede ser otro que el empresario, que 

es el elemento subjetivo de la empresa, su titular y el "del derecho de empresas" 

en virtud del cual tal ejercicio es legítimo para 

La imputabilidad, de acuerdo con lo anterior, es el que se asuman los 

riesgos que reporten la empresa y que supone una incertidumbre, que bien puede 

caer en el empresario directamente o indirectamente cuando no actúe por sí solo. 

En la empresa agraria existe un riesgo peculiar que no existe en la empresa 

industrial o comercial pues a todos los factores de incertidumbre material o técnica 

se añaden una serie de imponderables derivados de la agricultura o del riesgo 

agrícola, factores climatológicos (sequías, inundaciones, entre otros), en la 

ganadería del riesgo biológico (seres vivos) y en la foresta también los riesgos 

c~imatológicos.~~ 

En la actualidad la tecnología permite eliminar muchos de los riesgos y el 

empresario puede trasladar a otros el riesgo económico a través de contratos de 

seguros; sin embargo, ambos no con lo suficientemente exactos para romper la 

responsabilidad patrimonial que le corresponde al empresario. 

43 Fariucio citado por Soldevilla op. cit 138 " Soldevilla np. cit. 139 



Sección 4: Requisitos Objetivos de la Empresa Agraria 

Organicidad y Economicidad 

En la empresa agraria el elemento objetivo es impreciso y controversial, de 

acuerdo a lo expresado por Hernández Herrera. Ello se debe a que la doctrina ha 

postulado diferentes posiciones. Panucio lo ha definido como "el que está 

constituido solamente por el complejo variable de bienes y servicios, que se 

utilizan como instrumentos de la actividad de producción o de cambio, en otras 

palabras, la "azienda", tiene un concepto que no se aparta de los lineamientos 

dados por el Derecho ~omercial".~" 

El elemento funcional tomado como la actividad que se desarrolla en la 

empresa, es entonces el conjunto de actos de organización o de ejercicio de la 

empresa que se manifiestan en forma sistemática y estable. La actividad es la 

que da el carácter de agraria a la empresa y la diferencia de la comercial, cuya 

actividad se encamina a la intermediacirjn entre la oferta y la demanda que se da 

en un mercado. 

Según Hernández el tema de la actividad agraria es uno de los más 

discutidos en la doctrina, aunque se pueden tomar dos teorías como puntos de 

referencia. Por un lado, la tesis de Carrozza que analiza la actividad agraria 

partiendo del cultivo del fundo y de la cría de ganado, siempre y cuando éstos se 

den dentro de un determinado cicfo bidógico, sin que ello implique la necesaria 

presencia del factor tierra, con lo cual se pueden incluir como actividades agrarias, 

las actividades hidropónicas y aeropónicas. 

Panucio citado pw H m h d e z  Herrerq Cjrace, op. cit. 139 



No obstante, para darles tal calificativo no debe faltar el elemento "riesgo", 

que es esencial para que se le considere como tal. Por otra parte, están las tesis 

española y latinoamericana, que consideran a la tierra como elemento 

fundamental para que se produzca la actividad agraria: la tierra. 

Dentro de este marco se ha definido como "aquella que realiza el hombre 

en la tierra para extraerle frutos, con su trabajo, mediante un proceso biológico5'. 

Otros incluyen como requisito el control que debe tener el agricultor de tal proceso 

de producción, retomando la importancia que le diera Carroza al ciclo biológico. 

Tesis que se sigue dentro del pensamiento de nuestros doctrinarios agraristas. 47 

Puede decirse entonces que la actividad agrícola comprende el cultivo de la 

tierra, la actividad ganadera y la forestal. 

Sobre los elementos que componen la empresa agraria en Costa Rica; la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia especifica que: "Son tres los 

elementos que componen la estructura de la empresa: 1) organización de bienes o 

cosas, 2) organización de personas y 3) fin productivo y poder organizativo, siendo 

el primero de estos el que distingue a la empresa agraria de los otros tipos de 

empresas, pues la organización de bienes necesaria para la producción debiendo 

realizarse esta, en torno a un bien principal (Sentencia No. 44 de las catorce 

horas, treinta minutos del veintitrés de mayo de mil novecientos noventa). 

45 H m á r ~ d e z  H m r a .  Grace, op. cit. p. 1 36 
4 ' h d  1) 139. 



a. Sobre el requisito de Organicidad en la Empresa Agraria 

Es la organización de un conjunto de bienes con los que el empresario 

agrícola ejercita una actividad económica. Esa organización consiste en la 

proyección de la empresa que incluye tanto los aspectos subjetivos y objetivos que 

utiliza para la explotación agraria. 

La organicidad es la suma de los factores de producción y el desarrollo 

económico llevados a cabo por una persona que sería el empresario. 

b. Requisito de Economicidad en la Empresa Agraria 

La empresa agraria tiene un fin de lucro al igual que la empresa mercantil, y 

esto es un requisito para que se le considere una empresa. 

Por ser la empresa agraria una actividad empresarial que se desarrolla 

dentro de un proceso económico, una actividad productiva de bienes, de 

intercambio o de transformación en los servicios complementarios a dichos bienes. 

La empresa agraria también puede ser pequeña, mediana o grande, pero 

todas, tal y como lo expresa Soldevilla ". . .con más o menos posibilidades técnicas 

y de gestión, con mayor o menor economicidad y profesionalidad, el empresario 

agrario hoy, cualquiera que sea la dimensionalidad de su empresa, trata de 

obtener la máxima rentabilidad de la tierra y de los demás elementos objetivos de 

la explotación de una organización de todo lo productivo con una visión económica 

tendiente a la satisfacción de sus necesidades y las de su comunidad". 48 

Uoldevilla citado pclr C a s b  Bdmge, 13p cit. p. 82 



Sección 5: Elementos o Perfiles de la Empresa Agraria 

Perfil Objetivo, Perfil Subjetivo y Perfil Funcional 

a. Elemento o Perfil Objetivo: La Hacienda Agraria 

La hacienda agraria concebida, como conjunto de bienes organizados a 

efectos de la producción de vegetales o animales, esta compuesta por una amplia 

gama de diversos bienes. 

Pugliatti expresa que la empresa agraria tiene como característica -que la 

diferencia de la mercantil- el hecho de ser centrípeta, en el sentido de que gira en 

torno de un bien principal que es la tierra. Esta afirmación es parcialmente cierta, 

producto de la llamada agricultura sin tierra. No puede negarse la importancia 

fundamental de que hoy en día, sobre todo en países subdesarrollados, tiene el 

bien tierra para la empresa agraria; sin embargo, tampoco puede afirmarse que 

esa supremacía se conservara en un futuro no muy lejano. 49 

Los bíenes materiales en la hacienda agraria es la tierra y los inmateriales 

son los derechos relacionados con ella (el usufructo, la servidumbre, el 

arrendamiento, entre otros). 

También son parte de la hacienda agraria las relaciones económicas que 

establezca o bien obtenga el empresario agrario. Tales relaciones pueden ser el 

credito y la clientela. 

49 Pugliatti Salvat~re, citado pcr Mi?za L.ázarus, "La Fosesibn +aria'', Revista Judicial & la Corte %?rema 
de -Tusticia, No. 59, Agostcl 19%. 



La hacienda agraria es para Luna Serrano una unidad orgánica formada por 

un bien productivo de carácter agrario y de todos los elementos relacionados y 

necesarios para su aprovechamiento y explotación económica. 

Los elementos que lo forman históricamente y en el derecho actual son los 

siguientes: fundus, pars fundi, instrumentum fund, inmuebles por destino, muebles 

por sitios en el derecho aragonés, las pertenencias y la azienda en el derecho 

italiano. 'O 

La hacienda o "azienda", tal y como lo define Meza Lázarus es un término 

que no tiene una traducción exacta en la lengua española porque no es exacta 

sobre el término italiano, lo que puede llevar a conclusiones equívocas; sin 

embargo, es la traducción más cercana al concepto italiano. Para él la hacienda 

esta compuesta por una serie de bienes muebles e inmuebles, materiales o 

inmateriales, reales o personales así como de determinadas y ordenadas 

relaciones económicas. 51 

Considera además que de acuerdo con la concepción de la empresa en 

donde se realiza la distinción entre "propiedad de los medios de producción" y 

"actividad económica", no se requiere ser propietario de los bienes a efectos de 

constituir una empresa, bastará al sujeto empresario su posesión de los mismos 

en virtud de algún derecho real o personal (como arrendamiento o usu f ru~ to j .~~  

50 Luna Serrano citado por 5blde7rilla Ant~r~io. "La Empresa Agraria", 1 982, p. 95. 
5 1 MezaL&arus,+dvm. "Derecho &ario Costarricense", 1991, Antologíade Dmcho Agrario, SanJo*, 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2005. p. 225 
52 Meza L.karus, Álvm, op. cit. p. 225 



i. Fundo Agrario (L.T.C, Art.3) 

El fundo debe tener como destino la producción agraria, y así será parte de 

la empresa agraria. Galloni expresa que "La figura titular del poder de destinación 

del fundo no coincide ni con la del propietario, ni con la del empresario, pero sí 

coincide con la del que tiene de hecho o de derecho los poderes de destinación 

del fundo a la producción; el titular del poder de destinación del fundo es aquél que 

después de organizado el fundo puede organizar la empresa agraria sobre el 

mismo, o sino, conceder a otro u otros el ejercicio de ese poder". 53 

En Costa Rica, la jurisprudencia ha establecido sobre el fundo que "El acto 

de destinación del bien a la producción constituye el paso del derecho de 

propiedad estático propio del Derecho Civil, que se concentra todo en goce y 

disfrute, al Derecho Agrario, donde ésta constituye un instrumento de 

producción. . . .", agrega además que ". . .en la agricuitura tradicional el bien 

productivo principal en tomo del cual se organizan los dros bienes en el fundo 

agrario, pero en la agricultura moderna el bien principal puede operar sin fundo'' ". 

Tal es el caso de la empresa zootécnica en la que el bien principal son los 

animales que se crían e incluso puede operar la agricultura sin fundo en los 

cultivos hidmpónicos, aeropónicos, la acuacultura o la producción de 

invernaderos. 

"El fundo cuando llega a constituir el elemento esencial y típico de la 

organización de los bienes no ha de entenderse en cuanto tierra como hecho 

físico o natural, sino la tierra en cuanto se encuentre destinada a la producción, o 

53 Galloni citado por Meza Lázarus, op. cit. p. 59 
54 Voto No 23, Sala Primera de la Corte Lbprema de Justica, de las 14 20 cid 30 de marzo de 1990 



que tenga la posibilidad de ser destinada a la producción, y en consecuencia ser 

susceptible de una utilización económica productiva" 

ii. Ins&umnta Funbi (pars fundi, iura fundi) 

Los instrumenta fundi eran en el Derecho Romano los bienes muebles 

sometidos al fundo a efectos de que se sirva de ellos. Entre esos bienes se 

encuentran las herramientas (picos, palas, arados, entre &ros), 

Los bienes muebles puestos al servido del fundo devienen en instrumenta 

fundi en relación con el fundo y su destinación a la producción. Para que sean 

considerados instrumenta fundi debe establecerse una vinculación estable y 

duradera y no ocasional con respecto al fundo. 

Los jura fundi y pars fundi 

Los iura fundi o derechos del fundo constituyen derechos que han sido 

puestos a servicio del fundo y los pars fundi serían los fundos puestos al servicio 

de otro fundo. 

iii. El Fundus fnstructus (Derecho Romano) 

Es un concepto del Derecho Romano considerado idéntico al de hacienda 

agraria. Es la suma del fundo más los instrumenta fundi donde se involucra la 

finalidad productiva. El fundus intructus romano puede considerarse la base 

embrionaria de la hacienda agraria, aunque no son iguales porque en la última 

c r 

" Voto No 29, Sala P t ~ r m r a  de la Corte Suprerr~ de Justiaa, del 30 de tnszo de 1390 



confluyen además una serie de elementos que no se consideran ni muebles ni 

derechos sobre el fundo. 

b. Elemento o Perfil Subjetivo: Empresario Agrario 

i. Ley de Jurisdicción Agraria, Art. 2 inc h 

ii. Antecedentes del Voto # 131 de las diez horas del 1 7 de 

noviembre de 1972 de la Sala de Casación 

Para no caer en repeticiones innecesarias y por considerarlo más apropiado 

-desde el punto de vista metodológico- cada uno de los subtítulos de este 

apartado se estudiará de forma independiente en títulos posteriores, a saber: 

el "punto i" en el Capítulo sobre Legislación Costarricense y 

el "punto ii" en el Capítulo sobre Análisis de Jurisprudencia. 

c. Elemento o Perfil Funcional: Actividad Agraria 

i. La Actividad Agraria 

Soldevilla considera que la actividad económica que desarrolla el 

empresario para el aprovechamiento de los bienes agrarios (lo que denomina 

explotación), es fundamental no sólo para el propio concepto de empresario, 

acompañado de los distintos supuestos de profesionalidad, imputabilidad y 

organicidad, sino también para la misma empresa que él ha definido como "la 

actividad económica calificada sobre un conjunto de bienes, derechos y servicios 



agrarios, organizada y profesionalmente bajo la titularidad de una persona 

individual o asociativa y asumiendo la tarea de la agrariedad". 5G 

La actividad típicamente agraria en toda su extensiiíln, con unos cauces 

ectmómicos y relacionados con la explotaciiíln de todo lo relativo al sector de 

agricultura, ganadera y forestal. es en realidad lo que personaliza a la empresa, 

puesto que esa tipicidad es la que plantea la barrera entre lo agrario y lo mercantil, 

y lo laboral o comercial. 

Para Ballarín la actividad agrícola es aquella que está dirigida a obtener 

productos del suelo mediante la transfonnaciiíln o aprovechamiento de sus 

sustentos físico-químicos en organismos vivos de plantas o animales controlados 

por el agricultor en su génesis y crecimiento. Por ello, al hablar de actividad 

agraria debe considerarse la conegiíln de la producciiíln vegetal o animal con una 

finca o fundo determinado, por ser el necesario punto de apoyo o sostén. Agrega 

que se trata de organismos vivos controlados en su génesis y crecimiento por el 

hombre y por último, se refiere a un tercer elemento en donde la vida vegetal o 

animal se produce bajo el control humano." 

ii. Teoría de la Agrariedad 

En la actualidad es de suma importancia definir tanto a nivel doctrinal, 

legislativo y jurisprudencial el objeto del Derecho Agrario. Para Ulate Chacón, 

doctrinalrnente asume importancia desde que se descubre que en toda actividad 

agraria está presente un ciclo biológico animal o vegetal, y que ese ciclo es el que 

va a permitir diferenciar la actividad agraria de otras actividades tales como la 

56 Soldevilla, op,cit 101 
57 Ballarín citado par Soldevilla, u. 105 



industrial o la comercial, es ahí cuando la doctrina asume la actividad agraria 

como elemento esencia para conceptualizar lo agrario. 

En la jurisprudencia, la actividad agraria es asumida como elemento 

delimitador de la competencia de los tribunales especializados agrarios. A nivel 

normativo, la actividad agraria empieza a tener relevancia en la media en que el 

ciclo biológico de producción o cría de animales y vegetales pasa a la mira del 

legislador del plano meta jurídico al plano jurídico. La importancia de concebir la 

agrariedad dentro de la actividad productiva agraria es la de permitir un punto de 

convergencia entre los diferentes elementos, tanto subjetivos como objetivos y así 

convertirse en un elemento causal, que es el único cuya esencia permite 

determinar el proprium de la materia agraria. 5Y 

La agrariedad a la luz del Derecho Agrario permite abrazar las n-iás 

avanzadas tecnologías, y en el orden social y político constituirse en lo que se 

llama la agrariedad territorial y agrariedad no temitonal. 

Ulate Chacón considera la agrariedad territorial como una actividad 

productiva agraria cuyo ciclo biológico se cumple aprovechamlo la fuerza y 

recursos nat wales de la tierra, y que se resuelve económicamente en la obtención 

de productos vegetales o animales destinables a su consumo directo o previo una 

o mú ltipies transformaciones. Su particularidad viene dada por la utilización del 

terreno como la porción del territorio calificada por una aptitud agronómica propia 

(agrícola, forestal, ganadera, entre otras), por tanto, por su función económico- 

social. '" 

58 Ulate Chacón, Emiyue. "Nociones Elmentdes de Teoría Ger~ral de1 D e ~ ~ c h o  Agrario", 1995, p. 13 1 
59 fiidem .- - 



La agrariedad no territorial consiste en la actividad productiva agraria, cuyo 

ciclo biológico vegetal o animal se cumple mediante el aprovechamiento de 

sustancias o alimentos nutrientes por medios artificiales y que se resuelve 

económicamente en la obtención de productos vegetales o animales destinables al 

consumo directo como tales O previa una O múltiples trasformaciones. Su 

particularidad es la prescindir de elemento tierra, o la de su empleo como mero 

soporte en el ámbito de la empresa agraria. 

Ulate considera esta distinción muy importante, ya que en Costa Rica la 

tierra aún tiene una función social y económica vital, debido a que es el principal 

instrumento de produccióin agraria; ello explica la tutela especial que el 

ordenamiento jurídico le otorga. Sin embargo, el autor considera que no debe 

descartarse la posibilidad de que el día de mañana, como consecuencia de un 

crecimiento acelerado de las más modernas técnicas agrarias, se dé una 

proliferación de cultivos en invernaderos o la cría de ganado en establos, que ya 

existen en nuestro medio, y con ello el Derecho Agrario tendrá que asumir su 

regulación dentro un estatuto jurídico diverso." 

Sección 6: La Función Social de la Empresa Agraria 

Los países latinoamericanos, Costa Rica incluida, son agrícolas. La tierra 

es un ente esencial en la sociedad. Se considera que para que exista una 

actividad agrícola debe existir tiena de por medio. El Derecho Agrario es el 

encargado de regular la actividad agrícola. 



La función social de la empresa agraria cumple no sólo su función 

económica sino que se extiende al campo social al pretender que las tierras no 

están ociosas, ya que el Derecho Agmrio procura el acceso a la tierra y a su 

utilización. 

Es prácticamente inconcebible que dadas las grandes necesidades de 

alimentos en el mundo, existan tierms sin uso, y las que lo están son penadas con 

grandes tributos por parte de los gobiernos de cada país. 

La función social se entiende como los deberes impuestos al propietario no 

a la propiedad en sí. Estos se resumen en esta frase: "utilizar la tierra con 

subordinación a las necesidades de la comunidad nacional". Es decir, el interés 

colectivo al individual. 

Desde el punto de vista objetivo, la función social de la empresa agmria se 

constituye como institución social regulada de la manera más ajustada posible al 

interés social. 

La función social de la propiedad agraria se cumple cuando la tierra no sólo 

deja de ser un instrumento que únicamente reporta beneficios a su titular. sino que 

también se los proporciona a la genemlidad, "de acuerdo con la naturaleza de 

cosa importante, desde el punto de vista económico-social, que se le asigna a la 

tierm, por lo que se debe poner a producir directamente por su propietario en una 

forma que alcance ciertos resultados satisfactorios. ' 3  

62 Hdlmin Marcial, Albelb. "ST~ieva funci6n social de la pmpiedad riistica, Revista de rier-echo -ario" , 
lW2 .p  11 
59 Ihidem 



En la actualidad es incompatible el desarrollo económico con las tierras 

ociosas, el Derecho Agrario protege al que la hace producir, y se trata de que la 

tierra tenga el mayor número de cultivadores posibles. 

Desde el punto de vista subjetivo, la función social de la propiedad agraria 

se logra mediante el juego de limitaciones y deberes a cargo del propietario 

agricola, lo que da lugar al principio del buen cultivo, convirtiéndose de ese modo 

el antiguo derecho de propiedad en un derecho-deber. Puede decirse que dicha 

función social es la suma de deberes impuestos al propietario, no a la propiedad 

en sí. E;4 

Sección 7 :  La Empresa Agraria en Costa Rica 

El Tribunal Superior ha definido la empresa agraria como: ". . .actividad 

económica organizada con la finalidad de producción o cría de animales o 

vegetales y que puede extenderse la actividad también a las actividades conexas 

a esa actividad principal.. . »65 

Se resalta el atributo de ser una empresa con una actividad concreta, con el 

fin de tener retribución económica y con organizaciirn. Aquí la empresa agraria se 

diferencia de las demás empresas por el tipo de actividad que lleva a cabo: la 

producción. 

En Costa Rica, la empresa agraria se encuentra institucionalizada en la Ley 

de Jurisdicción Agraria de 1982, en sus artículos 1 y 2 inciso h. 

" 4dlaríriMarcia1, Albert~. "Mueva FunciCln de la Prcipiehd Ektica,  Eevista de Derecho Agrario". 1972 
55 Tribunal Superior Agrario, Voto N". 60 del 25 de enero 1491 



El párrafo inicial del artículo 1 establece que corresponde a la competencia 

agraria conocer en forma exclusiva sobre los conflictos que se susciten con motivo 

de la aplicación de la legislación agraria y de las disposiciones jurídicas que 

regulan las actividades de producción, t ransfomación, industrialización y 

enajenación de productos agrícoias. De conformidad con esta redacción el 

legislador se está refriendo al concepto de actividad y no a un criterio de actos, y 

como se sabe, la empresa realiza una actividad ejercitada p w  un sujeto: el 

empresario. 

En el artículo 2, inciso h, de la Ley mencionada se establece lo que 

corresponde a los Tribunales Agrarios de la siguiente manera: 

"h) de todo lo relativo a los actos y contratos en que sea parte un empresario 

agrícola originados en el ejercicio de las actividades de producciicin, 

transfonnacián, industrializacián y enajenación de productos agr~colas"~. 

Como se observa, limita las actividades para que fueran ejercidas por el 

empresario agrícola, con lo que se determina la idea de la empresa como aquella 

actividad organizada y ejercitada por el empresario agrícola en forma profesional a 

efectos de la obtención de frutos vegetales o animales. 

También se incluye la empresa agraria en la Ley de Fomento de la 

Producción Agropecuaria No. 7064 del 9 de abril de 1986, la Ley FODEA, donde 

se mencionan no sólo las actividades agrícolas, pecuarias, avícolas, acuícolas, 

sino que también se contemplan los productos extraídos del mar (art. 2). En ella 

se define a quienes desarrollan esas actividades como empresarios agrarios. 

ti5 Ley de la Jurisdicciiri? Agraria de 1952 



Debe anotarse, como lo señala Meza Lázarus, que al incluirse actividades 

del mar, el contenido del Derecho Agrario en Costa Rica por una circunstancia del 

Derecho Positivo, incluye a estas actividades en las que el ciclo biológico no es 

desarrollado por el hombre.'? 

De lo anterior puede decirse que la existencia de la empresa agraria en 

Costa Rica se debe a la instit ucionalización de la Tewía de la Empresa. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha jugado un papel 

fundamental en la materia de empresa agraria, ya que como tercera instancia es 

quien conoce en definitiva los juicios agrarios en el país. Las sentencias que ha 

emitido han perrrjtido catalizar un proceso de evolución de la concepción jurídica 

de la propiedad y la posesión agrícola hacia la empresa agraria, estableciéndose 

la relevancia de la actividad sobre el elemento de la titularidad. 

Sobre lo anterior, el exmagistrado Ricardo Zeiedón expresa que "La 

concepción empresarial ha comenzado a afianzarse en forma sdida en la 

jurisprudencia, constituyendo un elemento calificador indispensable para 

determinar la existencia o no de la propiedad agraria o la posesión agraria, 

adquiriendo en consecuencia, estos dos institutos iusagrarios la connotación -tan 

arraigada, desde hace muchos años en la doctrina- de la propiedad empresarial o 

propiedad posesión, y de la posesión empresarial". 63 

67 hleza Lázm~s,  varo, "La posesi6n :agrarib', Revista Judicial de la Coíte Suprema de Justicia No 54, 19% 
SS Magistrado Zeledbn citado por Meza Lhzarus, R-e~nsta Judicid N059, op. &,62 



CAP~TULO III 

LA PROFESIONALIDAD DEL EMPRESARIO AGRARIO 

Seccióln Única: El concepto de Profesionalidad aplicado al concepto de 

Empresario Agrario 

Es muy importante resaltar la definición de¡ Profesor Fernando Mora sobre 

si la profesionalidad se refiere a la empresa o al empresario. La tesis más 

generalizada es la de que esa profesionalidad se debe referir a la empresa y no 

al empresario. Según el autor es la empresa la que debe realizar un ejercicio 

profesional, es decir, habitual, en conjunto de actos coordinados, repetidos en 

masa, para que exista la empresa misma. 

Profesionalidad significa estabilidad, continuidad en el desarrollo de una 

actividad, es el ejercicio habitual efectivo de la actividad prevista, implica que la 

mencionada actividad sea un modo habitual en un trabajo determinado. 

No es un concepto que deba ligarse estrictamente con la exclusividad. 

Como se ha expuesto, el empresario individual puede realizar labores liberales y 

también dedicarse a la actividad económica agraria, siempre que lo haga en forma 

profesional y dirigida hacia un mercado. No es necesario, para ser considerada 

actividad de empresa, que sea actividad principal. Puede realizarse la actividad 

agraria cólo por estaciones determinadas o a tiempo parciales (partime farming), 

actividad que se está dando sobre todo en países desarrollados como Estados 

Unidos, Suiza y otros. Lo más importante es que esa actividad no sea ocasional, 

sino habitual. Sobre el particular el maestro Giuírida define: 



"En primer término no se consideran empresarios agrícolas aquellos sujetos que 

en su forma ocasional desarrollan una actividad de cultivo o de cría de ganado. 

Correlativamente, es con seguridad, empresario agrícola aquel que se dedique a 

una actividad estacional. Igualmente esta cualidad debe atribuirse a aquellos 

sujetos que ejerciten al mismo tiempo una doble actividad: agraria una y a su lado 

otras relativas a otros sectores".63 

De acuerdo con lo anterior puede decirse que quien realiza una actividad 

estacionaria o de tiempo parcial, ejercida profesionalmente en forma repetitiva y 

constante, organizando todos los medios, debe ser considerado un empresario 

agrario. 

El profesor Luna Serrano lo define de la siguiente manera: 

"La actividad agraria sistemática y habitual del empresario agrícola debe 

constituir el primer elemento de su profesionalidad, de manera que este requisito 

no falta a pesar de sus esporádicas actividades extrañas al cultivo de la tierra o 

crianza de ganado, siempre que se obtengan dentro de los límites racionales y no 

superen el marco legal en que la actividad del empresario debe desenvo~verse."~ 

La anterior definicibn ratifica que la profesionalidad es un requisito esencial 

del empresario, acepta además que es un empresario el que participa en 

actividades estacionarias y de tiempo parcial dentro de los límites racionales. A lo 

que se refiere es que tanto la empresa como la actividad del empresario cumplan 

con todos los requisitos legales. 

69 -, r-~i~.iffri& cita& porrJastr-oMonge F!rñmingel, " B ~ e c  para la d a b o r ~ i b n  cfe. unatearia gen& del 
empr-esario agmsio", 1 988, p.66.67 
'%.una Smano citadn por Soldevilla Aritonia, "La Empresa Agraria', 1982,p.98 



La empresa agraria ha variado sustancialmente con el paso del tiempo, 

continúa siendo una estructura cuya actividad es producir pero en forma diferente, 

los que la ejercen deben buscar nuevos métodos para competir y lograr colocar 

sus productos tanto en el mercado nacional como internacional. Además, las 

pequeñas empresas se ven en la actualidad rezagadas frente a las grandes 

compañías trasnacionales de producción y a las grandes cooperativas de 

productores. 

Como bien lo explican hvarez Hernández y Glón Beckles, muchas de esas 

empresas están dirigidas a la realización de una o más actividades de carácter 

conexo, donde será cada uno de los asociados quienes en forma individual 

desarrollen la actividad primaria de explotación del fundo, ello debido a la 

importancia de la transformación y comercialización de los productos agrícolas 

dentro de los mercados m~ndiales.~' 

?1 Girbn Beckles Jessica, &m-ez Hernandez Frmk, "Temas de Ltereck &arion, 2004, p. 5 2 



CAP~TULO IV 

LEGISLACIÓN EXTRANJERA SOBRE 

LA PROFESIONALIDAD DEL EMPRESARIO AGRARIO 

Sección 1 : El caso de España 

El segundo gran país donde se desarrolla el Derecho Agrario es España; no 

sólo por su vecindad con Italia, sino que por su especial situación agrícola y social 

se ha propiciado la existencia de una adecuada normativa agraria, sumado la 

sensibilidad de sus juristas. Este país también conquistó -en el mundo- el 

segundo lugar por lo profundo del tratamiento científico. 

Antes de la promulgación del Código Civil de 1889 se encuentran obras 

referidas a la agricultura, como en otros países, pero el nacimiento del Derecho 

Agrario se dio en el siglo pasado, al promulgarse las nuevas leyes inspiradas en 

principios de orden social ausentes en la Codificación. En la década de los 

treintas, mientras en Italia se discute sobre la autonomía de la materia, juristas 

provenientes del campo notarial español sostenían la independencia legislativa y 

doctrinal respecto del "tranco común del Derecho ~ivil"". Para sentar las bases 

inspiradoras de una primera época desarrollada en los años cincuenta por 

Federico De Castro y Bravo y Manuel María De Zulueta. En todo caso, el mayor 

esplendor español fue representado principalmente por cuatro grandes 

personalidades: Alberto Ballarín Marcial, Agustín Luna Serrano, Juan José Sanz 

Jarque y José Luis De los Mozos, cuya identificación debe ser personal, pues no 

hay una escuela española en el estricto sentido del tei-mino, que permita 

englobarios a todos juntos. 73 

72 Carroza A, y Zeledón Ricardo, "Teoría Get~ra l  e Ir~stitutos de I k ~ i i o  Aprid', 1 PSO, p. 14o 
"m. p. 151 



Tal y como lo expresa Soldevilla, la función social que ha cumplido la 

empresa agraria española se basa en la propiedad como base de la empresa, 

estimulando la viabilidad, creación y permanencia de la empresa familiar. Tipifca 

las empresas en cuatro grandes tipos: familiar, a tiempo parcial, con separación de 

gestión y trabajo físico y de grupo o asociativa, reiterando la primicia de la 

capacidad empresarial en el sentido de que no existe empresa sin empresario. 

Aconseja la viabilidad de la empresa con dimensión suficiente y buena 

organización empresarial, proclamando que la empresa agraria española necesita 

de una continua y creciente capitalización y en resumen constatando que más que 

hablar de una reforma agraria debería hablarse de reforma de la empresa 

agraria.74 

Soldevilla ubica históricamente la empresa agraria en el Derecho Español 

desde 1938 cuando en el Fuero del Trabajo ya se le menciona. También en 1945 

en el Fuero de los Españoles y en 1958 en la Ley de Principios del Movimiento 

Nacional de 17 de mayo de ese año, en las cuales ya se hace referencia a la 

empresa como una institución que sirve al bien común. 

En 1978 en las Leyes Fundamentales del Reino y Constitución de ese año, 

se le menciona dentro de la libertad de empresa y a su vez se clasifica la empresa 

agraria en tres tipos: 

a. La Familiar 

b. La Cooperativa 

c. La Cogestionaria y Autogestionaria 

En el Código Civil Español se menciona la empresa. En el artículo 1056 se 

define como una realidad agraria mejor expresada que ha provocado abundante 



literatura agarista. Velasco señala que "el legislador intuye la importancia 

económica y social del patrimonio del causante y la idea aglutinante que lo preside 

haciéndolas prevalecer como algo que trasciende de las individualidades en ellas 

integradas. No se habla por tanto de fundo o inmueble sino de explotación o 

empresa".75 

En el Código de Comercio Español la empresa, para la época en que el 

dicho código fue redactado, rio era concebida como empresa agraria 

exclusivamente, y el concepto propiamente de empresa estaba -como dice 

Soldevilla- incipiente. La empresa agraria es tratada como "explotación". 

"negocio", "industria", "comercio", "establecimiento" y otras denminaciones que 

pueden ser interpretadas como empresas. Como bien lo considera Velasco "el 

Código sólo tiene preceptos de los que podemos extraer determinadas notas útiles 

para configurar la estructura real y el concepto y contenido jurídico de la empresa, 

pero no con pretensiones de una absoluta generalidad". 76 

Tal y como lo expresa Soldevilla" para formarse el concepto de empresa, 

son muchas referencias que fueron formando una realidad sobre la cual 

posteriormente actuará el Derecho Español y que a su vez fueron dotándolo de 

contenido; pero no son estructuras completas en las que se fue apoyando el 

razonamiento para conseguir una delimitación y ordenación de una figura tan 

universal y compleja como la empresa. 

Por ejempb, en la Ley y Reglamento Hipotecario Español se mencionan las 

inscripciones de fincas y se ubican las explotaciones agrícolas como unidades 

orgánicas con nombre propio que sirven para diferenciarlas y que no son una 

75 Ve1 asco tnencionado por Soldevil1 a, oy. cit.. p. 289 
76 %id. p 290 
77 Soldevilla, op. cit, p. 290 



organización económica puramente individual. Esta legislación data de la década 

de los cuarenta. 

En las leyes agrarias abundan las referencias a la empresa como 

explotación agrícola, dando esbozos de la empresa agraria. Se habla de fincas y 

otras alusiones a un lugar donde se da explotación de tipo agrario. 

En conclusión, la conceptuaci6n económica de la empresa en el Derecho 

Español es más trascendente que la patrimonial y recoge la incidencia profunda 

del entorno social en que se desenvuelve, que devíene una organización bajo la 

titularidad profesionalizada de personas físicas o jurídicas que aceptan todos los 

riesgos y consecuencias de la realización de las más amplias actividades 

comprensivas del mundo agrario.78 

De acuerdo con el amplio espíritu del Derecho Civil Español, son válidas 

todas las fótmulas de asociación agraria y desde simples aspectos parciales de 

cultivo, comercialización o transformación industrial de los productos agrarios 

hasta las más íntimas asociaciones integrales para la explotación en común de la 

tierra. 

En el Derecho Español, para SoldeviAa, la actividad agraria con base en un 

criterio biológico no debe quedar constreñida o minimizada por condicionamientos 

de ninguna clase y sí dirigida al disfrute de fuerzas y recursos naturales que se 

resuelven en la consecución de frutos vegetales y animales, bien en su situación 

originaria o a través de múltiples transformacio nes. 



Para el autor existen expresiones de similar sentido aunque de distinta 

valoración: empresa y explotación. A pesar de ser confundidas por la doctrina y la 

legislación, hoy están ya totalmente -y como hemos tratado de demostrar- 

diferenciadas, refiriéndose la explotación como unidad patrimonial que persigue la 

obtención de producciones mediante la actividad humana y a la empresa como la 

unidad orgánico-jurídica y técnico económica que obra sobre la explotación con 

profesionalidad y asunción de riesgos. 

La dificultad principal, en el caso de la empresa agraria española, es el 

sometimiento a la rigurosidad de los requisitos condicionantes de la actividad de/ 

titular empresarial, más aún cuando se halla conformada por criterios tmdicionales 

muy arraigados a la idiosincrasia rural españolam* pero debe admitirse que la 

protección jurídica es indispensable con base en esa conjunción de 

profesionalidad y organización, con economicidad e imputabilidad de los riesgos. 

Sección 2: El caso de América Latina 

El Derecho Agrario Latinoamericano, para Zeledón, se inicia en el Derecho 

Civil, pero no es Derecho Civil. Porque es un derecho vinculado con la producción 

agrícola, dinámico, y no sdlo con la propiedad estática de lo civil. La actividad 

determina sus particularidades, así el fundo no es estrictamente propiedad sino 

más bien res frugífera impregnada de actividad funcional. En la base se encuentra 

la empresa y no necesariamente d fundo o el empresario como sujeto. Por esto, 

el sistema del Derecho Civil no resulta idóneo para resolver sus problemas 

fundamentales; por esa razón, es tarea dejada a la legislación especial. 

3g 
-- Snldevilla, np. cit. p. 31 5 
tiu lbid. p. 316 
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Al salirse el Derecho Agrario del Derecho Civil en su contenido se 

encuentra profundas modificaciones en cuanto al equilibrio entre el Derecho 

Privado y el Derecho Público. Por eso las relaciones ius agrarias no van a ser 

estrictamente privadas, más bien por la tutela del Estado a la actividad y a los 

sujetos invducrados en ella, el limite con lo público está permanentemente 

variando porque incluso derechos originalmente concebidos como disponibles se 

convierten en indisponibles, pues opera el fenómeno de la pubiicización, como 

consecuencia de asumir características teñidas de intereses generales. 52 

Para Zeledón, el Derecho Agrario Latinoamericano se caracteriza por la 

presencia de una serie de normas referidas fundamentalmente a aspectos 

t6cnicos de la actividad productiva agrícola, impregnada con términos 

extrajurídicos. Su interpretación obliga al uso de conceptos prejurídicos generales 

y supranacionales. Se trata de la regulación de la agricultura. Así quizá podría 

identificarse al agrario como el "Derecho de la Agricultura", en su más amplia 

acepción, no sólo de la producción en si, sino, además de todas aquellas 

actividades conexas ejercitadas por el empresario agrícola para llevar por si o por 

medio de otro, su producto al mercado en condiciones de ser adecuadamente 

vendido. 

Se menciona la agricultura como una actividad capaz de encaminar el 

proceso natural a un proceso de producción con específicos objetivos productivos 

y económicos, además de tener gran importancia para la sistematización de la 

disciplina. Constituye un elemento objetivo iddneo para suministrar nociones 

técnico-científicas para comprender ampliamente el mismo derecho agrario. U3 

La empresa agraria en las legislaciones latinoamericanas se encuentra 

dentro de un gran cúmulo de institutos jurídicos de amplísimas y diversas 



naturalezasR4. Para su constitución o ejercicio se han concebido una serie de 

contratos cada vez más complejos y acabados, surgidos del ordenamiento jurídico 

o de la economía contractual: entre ellos, el arrendamiento, la asignación de 

tierras, el crédito, los contratos agroindustriales derivados de la integración vertical 

y horizontal en la agricultura, así como aquellos referidos a la propiedad agraria, la 

posesión agraria, y aun más específicos vinculados a lo forestal, fiscal, procesal, 

todos ellos en expansión y con toda una extraordinaria amplitud del contenido. '" 
El Código Civil que es sistemático y con características de generalidad y 

abstracción, ya para finales del siglo XIX demostró su incapacidad para resoiver 

adecuadamente los problemas propios de la agricultura latinoamericana, así como 

de las relaciones jurídicas nacidas entre propietarios y productores agrícolas. 

La empresa agraria en América Latina se ha orientado en tres direcciones: 

social, económica e ideológica. Tal y como lo explican Girón y á lva rep  los 

aspectos agrarios en Latinoamérica poseen una fuerza reinvidicatoria social, la 

cuai se dirige a establecer una myor distribución de los bienes productivos. Los 

procesos de reforma en México y Perú son un claro ejemplo de la separación de 

un grupo social a un sistema injusto. 

Por otro lado, se presenta una fuerza reínvidicatoria económica, la cual 

busca la creación de unidades productivas más eficaces. Y como todo lo anterior 

conlleva a ia modificación en las relaciones de poder imperantes en un grupo 

social determínado, el mismo proceso se convierte en la manifestación de una 

corriente ideológica. 

" %id, p. S04 
Ibid. p. 205 
z t 7 n  Reg:kles hcsica, v a r a  ~ e r r ~ h d e z ,  Frank. "Temas de i!esmll o Agrario", 2M4, p-l5E 



Existen en América Latina dos conceptos amigados en todo lo referente 

tanto a la empresa como al empresario agrícola, es el concepto de campesino y 

campesinado; íntimamente relaciona dos. Estos conceptos han dado base para 

las grandes luchas sociales en la región, hasta grandes revoluciones como la 

mexicana. 

Las luchas y relaciones sociales entre grupos ktnicos, indígenas, mestizos y 

otros en la región serían imposibles de analizar en este estudio. Sin embargo, sí 

puede mencionarse su influencia en Costa Rica, sobre todo en los conceptos de 

propiedad privada, lucha de clases, explotación de la tierra y desarrollo agrícola. 

En nuestro país no se han dado grandes luchas sociales de tipo agrícola, 

pero sí se han implementado leyes afines a un país agricultor de origen 

campesino, que ha pasado de una economía agncola de subsistencia a una 

empresa agraria, y de un simple campesino a un empresario agrario. 

Para ZeledOn se percibe una gran evoluciíin institucional y conceptual en el 

proceso agrario latinoamericano. Se pueden ubicar históricamente dos 

importantes etapas del desarrollo del sistema: 

1. Una primera un poco más elemental y poco clara en sus planteamientos 

constituida en México, Argentina, Chile y Ecuador, y 

11. Una segunda etapa del desarrollo de la jurisdicción agraria en el 

continente, más evolucionada, con profundidad y claridad de 

concepciones, formada por los casos de Penj, Venezuela, Costa Rica, 

Colombia y ~ o l i v i a . ~ ~  

87 Zele&n Zelebjn Ricardo, "Sistmlatica (le1 Derecho Agrario", 2005, p. 2G3 



A continuación de mencionaran los casos de relativos a la profesionalidad 

de la empresa agraria. Debe decirse que son pocas las legislaciones que hacen 

referencia al tema de la profesionalidad, ya que las leyes que se han hecho 

privilegian la explotación de subsistencia y la distribución de tierras a las personas 

pobres. pero el concepto de profesionalidad involucra otros elementos poco 

mencionados que requieren mayor organización, de esta forma la información más 

relevante se ubica en Chile y en Uruguay: 

e Chile 

En este caso se acude a la Ley de Reforma Agraria Chilena de 1967, 

No16640, vigente hasta 1989, que sólo se refiere en un articulo a la noción de 

empresario cuando expresa: "Preparar y capacitar a los asentados para que 

asuman plenamente término del asentamiento las responsabilidades de 

empresarios y propietarios agricolas". 

Como se puede deducir "el asentado" es un campesino, al que le se asigna 

el cuido de una parcela en la que debe tener cierto contacto con ella. En el articulo 

1 " ya se define que el concepto primario es la explotación directa. La persona que 

realiza la acción de explotar es la que se llama empresario. Según Gavilán: 

"La definiciones de la Ley se refieren a la exploifación realizada por una 
persona natural -empresario personal natural- peru es eWdenfe que puede 
ser empresano una persona jurídica, aunque no se &fina en ia Ley. h r  

" SC~~ando fue derogada esta ley nc fue astituida por otra ley ~7 se perrjlh el concepto de empmario agano. 
C!hilena". &le, Fundacibn OCAC? 20G5. 

ciiltada el 3010 1í09 



ofra parte, en los casos de culfim en común, el empresario puede ser una 

colecfividad. " 

De esta forma la Ley define la explotación directa, la expiotación efectiva y 

la explotación personal, definiéndose al empresario que es el que realiza la acción 

de explotar, donde se puede distinguir que la expiotación la efectué un 

administrador que básicamente administre las tierras del propietario. 

"El precepto legal contempla dos hipótesis: 

l. La de la persona natural que explota tierras por su cuenta y riesgo 

y dirige por si misma la explotación. 

2. La de la persona natural que explota tierras por su cuenta y riesgo 

pero que no dirige por su cuenta la explotación." 

Debe aclararse que en la legíslacíón chilena, la asunción de riesgo es algo 

determinante del empresario, algo que no es algo tan claro en la doctrina 

italiana." De ahí que la responsabilidad se pone en un primer plano, ya que se da 

por descontado que en actividades como expiotación de predios el éxito está 

asegurado. 

Entonces mi se exige la explotación directa, sino que no haya explotación 

por un no propietario, es decir que la sea otra persona la que se haga cargo del 

beneficio del terreno. 

Para efectos de este trabajo, lo más importante es el concepto del 

empresario efectivo, donde el artículo lo, letra e), de la Ley de Reforma Agraria 



expresa: "Explotación efectiva, la explotación directa realizada por una persona 

que, además, trabaja de modo habitual en las tierras, constituyendo este trabajo 

su actividad básica" ", de está forma se establecen nuevos requisitos para el 

empresario efectivo directo que son que: 

J trabaja habitualmente en las tierras (de la explotación) 

J en trabajo de las tierras constituye su actividad básica 

De esta manera el carácter profesional del empresario viene dado por la 

dedicación a la actividad agraria de manera que sea fundamental respecto de 

cualquier otra actividad. Según con Gavilán: 

"En consecuencia, parece más exacto, como se indico anteriormente que la 

exigencia para ser empresario efectivo está en la mayor acentuación de la 

profesionalidad, hasta el punto de que la dedicación a la actividad agraria 

sea o exclusiva o de importancia fundamental en el caso de que ejetza otra 

profesión" 33 

Para realizar lo anterior, debe atenderse además del criterio económico, el 

mayor ingreso obtenido con una u otra actividad, el social, es decir lo que 

corrientemente se entiende como profesión preponderante, y el tiempo que se 

dedica a la efectiva profesión. 

De está manera d concepto de empresario efectivo denota una mayor 

vinculación con la tierra que el de empresario directo, lo que tiene una efecto 

directo como expresa Gavilán (1971), de acuerdo con los artículos 17 y 18 de la 

Ley de Reforma Agraria: 

92 Ivan Kaílovic "Ex~eriencia cle la B e f m ~ i a  Agraria Chilena". Chile, F~mdaciiiri OCAC, 2005. Disponible 
Consultada el 30,'01k79. 
sarií, y la explcitaci6ri en la legislaciión agraria de Chile. Chile, 

Revi$a de estudlns ap-sociales, 1-7 1 Jul-Sep., p. 65. 



"El arrendatario y el dueño en común de un predio que estuviesen 

explotando efectivamente tierras expropiadas, en el caso, por tanto, que 

sean empresarios efectivos, tienen un derecho de adquisición sobre las 

tierras  expropiada^'"^ 

Sin embargo si el arrendatario o el condueño son empresarios directos -que 

exploten directamente las tierras expropiadas-, no tienen el derecho de 

adquisición. Por lo tanto, la posibilidad de continuar la explotación en los casos de 

expropiación es más amplia para empresario-propietario individual que para el 

empresario no propietario o condueño. 

En el caso de Uruguay, respecto de la empresa Agraria, existe una 

legislación que se retoman a finales del siglo tradición XIX con el Código Rurai de 

1875 así como las leyes aprobadas en la década del 20, en 1946 y ahora en 1978, 

estableciendo disposiciones específicas sobre el llamado estatuto del trabajador 

rural. 

"Es decir, las circunstancias especiales en que tiene que vivir la empresa 

agraria y las dificultades que confronta el medio ambiente en el cual se 

desarrolla, conducen y han levado en esta última ley, especialmente a que 

se trate de establecer soluciones para la fiscalización o vigilancia de su 

adecuación al trabajador dependiente, tendiendo a una notoria 

simplificación de las disposiciones y de la documentación de vigilancia, a un 

establecimiento de soluciones específicas en materia de vivienda, de 

alimentación, de licencias, de traslado d d  trabajador, etc. que revelan, que 

94 Ibid., p.68 



aún en el plano de la estructura interna -el trabajo agmrio o ruml-, en gran 

parte porque la empresa agraria supone una convivencia que va más allá 

del momento del trabajo y que se extiende a través del conjunto de la vida 

diaria, reclama disposiciones de carácter especial." 

Propiamente sobre la profesionalidad y el empresario agmrio, la Ley de 

"Constitución de Asociaciones y Sociedades Agrarias y de Contratos Agrarios 

Colectivos y de Integración" ley No 1 7.777, expresa en su artículo 3 que: 

"(Actividad agraria).- A los efectos de esta ley se reputan agrarias las 

actividades destinadas a la producción animal o vegetal y sus frutos, 

confines de su comercialiración o industria, así como también las de 

manejo y uso con fines productivos de los recursos naturales renovables. 

Se consideran comprendidas en ella, las actividades realizadas por los 

productores rurales de manera directamente conexa o accesoria, sea para 

sostén de su explotación, o como complemento o prolongación de sus actos 

de producción o setvicio." 95 

Esta definición es importante, ya que implica que la actividad agraria se 

puede realizar de manera principal sino secundaria, y el agricultor en está ley ya 

se concibe como un empresario, en el momento en que puede manejar otms 

actividades, e incluirla en actos de prolongación como puede ser cierto 

procesamiento o industrializaciiin, aunque sea de forrna básica. 

95 Marcelino Gavilh. La empresa, el eqresario y la explotacibn en la legislaciCln agraria de Chile. Chile, 
Eevista de est.udios ap-soc~ales,  197 1 J~il-Sep., p. 68. 



La ley rescata el hecho de las asociaciones se pueden dar dentro de una 

figura típicamente agraria lo que incluye el aspecto profesional, tal como indica el 

artículo 1, inciso 1): 

"Sin pe juicio de lo dispuesto por la legislación civil y comercial, los 

productores rurales podrán constituir sociedades entre sí o con otras 

personas fisicas y/o jurídicas de acuerdo a las disposiciones de la presente 

ley, a los efectos de ejercer la actividad agraria en sus diversas 

modalidades y con referencia a cualquiera de tas etapas del ciclo productivo 

animal o vegetal". " 

Lo expuesto quiere decir que las actividades tienen un concepto de 

profesionalidad más relacionado con la legislación española e italiana que habla 

de la planeación en el uso de los recursos y los conocimientos para el manejo del 

negocio lo que se afirma en el artículo 22 cuando se habla de intereses 

profesionales: 

"Contratos colectivos y contratos de integración productiva.- Fuera de lo 

dispuesto precedentemente en la presente ley, los productores rurales 

podrán celebrar, con el objeto previsto en el artículo l o ,  convenios 

colectivos y convenios de integración productiva con pluralidad de partes, 

sea entre sí, o con terceros representativos de intereses profesionales 

diferentes a los suyos". 97 

Tal como lo expresa el artículo 1 , inciso 2, se está ante un tipo de actividad 

que requiere cierta especializaciiin, incluso desde el momento mismo que se da la 

ef~mna Agraria Chilena". Chile, Fundación WAC, 2.005. Dispclí~itsle 
C~msnsulltada el 30!01&3. 



asociación por motivo de conveniencia para brindarse apoyo mutuo de manera 

organizada: 

"1.2 Los productores rurales podrán crear los tipos sociales previstos en 

esta ley, con la finalidad, además, de realizar cualesquiera de los siguientes 

objetos sociales: 

a Prestación de servicios parciales o totales, incluso de apoyo 

técnico para la actividad agraria de los socios o de terceros, 

así como el aprovechamiento individual de los bienes sociales 

con la finalidad de lograr economías de escala. 

b. Efectuar o facilitar todas o algunas de las operaciones 

concernientes a la producción, conservacíón, industrializaci ón, 

comercialización y en general todas las realizados a los 

efectos de incorporar -directa o indirectamente- un valor 

agregado a la producción animal o vegetal de sus socios, sin 

perjuicio de hacerlo accesoriamente respecto a terceros. 

c. Conservación, aprovechamiento y mejora de los recursos 

naturales renovables, así como la promoción respecto al agro, 

de soluciones y mejoras materiales y sociales para el medio 

rural, incluyendo aquellos paisajísticos, de recreo natural o 

turismo rural. 

Se entiende por productores rurales los que ejercen la actividad agraria a 

nombre propio y también aquellos en cuyo nombre se ejerce." 

Aunque esto trae ventajas para los productores que han desarrollado un 

manejo eficiente de las actividades agrícolas, deja de lado las actividades de 



subsistencia lo que es común a la legislación costarricense, incluyendo la 

asignación de parcelas en el IDA, es decir a estas ya no se les aplica el concepto 

de empresario o profesionalidad. 

Costa Rica 

En Costa Rica, la Ley No. 6734 del 29 de marzo de 1982, creó una 

jurisdicción agraria especializada dentro del Poder Judicial, con ámbito nacional, la 

cual se ejerce a través de Juzgados Agrarios ubicados en todo el país y un 

Tribunal Agrario en San José. La competencia otorgada a la jurisdicción agraria 

fue dispuesta en forma genérica ya que debe conocer y resolver todos los asuntos 

referentes a la legislación agraria, adernás de las disposiciones jurídicas 

encargadas de regular las actividades de producción, transformación, 

industrialización y enajenación de productos agrícolas. 

Posteriormente, se ha pretendido en Costa Rica mejorar la fórmula de la 

Ley de Jurisdicción Agraria, de manera que por medio del proceso agrario se 

conocerá de la actividad de producción agrícola y las actividades conexas a ésta 

ejecutadas por el empresario agrícola, en el ejercicio normal de su actividad de 

transformación, industrialización, comercialización o enajenación de productos 

agrícolas. 



Sección 3: El Código Civil Italiano 

Como puede observarse el Código Civil y del Código de Comercio Italiano 

de 1942 han servido de base para d Derecho Agrario en general, de allí la 

importancia de su estudio. El sistema normativo en vigor según Lorenzo Mossa"' 

basado en el "acto objetivo del comercio", entendido como acto aislado de 

especulación, no podía considerarse ya adecuado a la nueva estructura de 

organización que había asumido la actividad comercial en la realidad económica: 

la de la empresa. 

El sistema del Derecho Comercial Italiano se construye sobre el empresario 

y la empresa. Según Certad Maroto'" la actividad económica puede ser vista 

desde el punto de vista jurídico, desde los siguientes aspectos: 

En sus mismos presupuestos, esto es, como poder de iniciativa 

económica, a la autonomía privada respecto al acto aislado 

corresponde la iniciativa económica respecto a la actividad 

En su estructura organizatíva, es decir, como problemática de la 

empresa y de la hacienda, de la empresa individual y colectiva, de la 

empresa privada y pública, de la empresa comercial y agrícola, de 

los grupos de empresas y de los consorcios, de los procedimientos 

concúrsales y de la quiebra y 

En los actos aislados a través de los cuales la actividad económica 

se exterioriza. 

99 Mossa rrenc:ior~ado por Catad I@koto Gast&, "Temas de D e ~ c h o  Commiai" ,1998, p 27 
'" De1tadhriarotx2, Gastbn, m. p. 2.E 



En el artículo 2086 del Código Civil Italiano, bajo la rúbrica "dirección y 

jerarquía de la empresa", se dispone que "el empresario es el jefe de la empresa y 

de él dependen jerárquicamente sus colaboradores". 'O' 

Para Meza Lázarus en el Código Civil Italiano, específicamente en el 

artículo 2135, pueden distinguirse dos grupos de actividades agrícolas: las 

esenciales o primarias y las actividades llamadas conexas. 

Las primeras se encuentran insertadas en ef parrafo primero del citado 

artículo y tienen un contenido típico cual es el cultivo del fundo, la silvicultura y la 

crianza de ganado. Tales actividades son las que califican la empresa. 

Las segundas son aquellas que por esencia son mercantiles o industriales y 

obtienen el calificativo de agrarias como consecuencia del vínculo que las une a 

una o más actividades fundamentales o primarias, es decir, son calificadas por la 

empresa agrícola al ser ejercidas complementariamente a ella.'" 

Meza Lázarus considera que analizando ese artículo, se nota que en las 

actividades esencialmente agrarias se encuentra el fenómeno de la producción, no 

en forma distinta de lo que ocurre en las empresas mercantiles o industriales, que 

por definición del Código Civil Italiano se dirigen a la producción de los bienes y 

servicios, por lo que la doctrina, ante tal situación, distingue conceptualmente la 

empresa agrícola de la mercantil, con base en que la primera utiliza un específico 

medio de producción, cual es la tierra, faltando la cual no existe la empresa 

agrícola. 

Sobre el pequeño empresado, el Código Civil Italiano en el artículo 2083 

dice lo siguiente: 

'O' Cbdigci Civil Italiano citado por MezaLkarus, ÁIvarr'l. "La F o s ~ i 6 n  Agraria'', 1983, p. 20 
"%h.za LIlzarus, Álvaro Jcsíi, LaPosesór-l Agraria, 1983, p. 22 



"Swi pequeños empresarios los cultivadores directos del fundo, los 

artesanos, los pequeños comerciantes y aquéllos, que ejercen una 

actividad profesional organizada predominantemente con el trabajo 

propio y de los componentes de la familia". ''" 
De lo anterior se deduce que el pequeño empresario agrario es el cultivador 

directo. No quiere esto decir que cualquier agricultor, campesino u otro que cultive 

la tierra es empresario, al contrario, por ello bien lo define Giufrida: "el cultivo 

aislado del fundo o de la crianza de ganado por una Única persona son situaciones 

completamente anormales y atípicas" '#- 

De aquí que las situaciones indicadas cuando se produzcan, hacen nacer la 

"azienda" pero no Iogmn incluir entre los empresarios agrícolas a dicho agricultor o 

ganadero, y es la comunidad la primera que rechaza su consideraci6n como 

titulares de una empresa agmria".lo5 Para ser considerado empresario agrario 

necesita actuar de forma organizada y con profesionalidad. 

a. Breve comparación de la Legislación Italiana y la Legislación 

Costarricense sobre la figura del "empresario" 

En Italia, el empresario se califica como la persona física y jurídica que 

reúna las características que se desprenden del artículo 2083 del Cddigo 

Comercio. El empresario es género, siendo sus especies el empresario comercial 

incluyéndose el industrial y el agrícola. 

lo3 %idenl. 
104 7 ~iuffnda Giusepe, citado por Castro Ivíonge FFicmr~gel, "Bases para la elaboracifin de una Teoría Genmal 
del Emyrecario Agrario", 19,Z3, p. 103. 
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Los requisitos del empresario persona física en Italia, que son los mismos 

del empresario persona jurídica, son diferentes a los requisitos del comerciante 

costarricense persona física: no necesita capacidad de actuar; ejerce una 

actividad económica organizada (empresa) y no (simplemente) actos de comercio; 

y la actividad no debe ejercerla en nombre propio, pues puede ejecutarla mediante 

mandatario. 

El único requisito idéntico en ambos sistemas es la profesionalidad o 

habitualidad. No está de más agregar que de corrformidad con la intensidad y 

complejidad del tráfico mercantil, el sistema del empresario aparece más flexible y 

 apropiad^.'"^ 

Como conclusión puede decirse que muchas características del empresario 

en Italia, reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia, provienen directamente de 

la economía, específicamente el fin de lucro (que como se analizó no encuentra 

apoyo doctrinario), el riesgo de empresa, y en Costa Rica o de puntual aplicación 

al comerciante, con algunas observaciones en cuanto al fin de lucro. Certad 

Maroto opina que en el país se comparte plenamente el criterio de la doctrina 

italiana de que el fin de lucro no es esencial ni constante, aunque sí frecuente y 

norma, en lo que respecta al comerciante persona física. 

Es diferente lo que ocurre con el comerciante persona jurídica (individual o 

colectiva). Un dato curioso de anotar es que los artículos 271 y 984 (inciso c) del 

Código Mercantil costarricense utilizan el término empresario como sinónimo de 

comerciante.Io7 

"?ertad~aroto, GastOn. "Temas de Derecho C ~ c i a l " ,  1988, p. 5'1 
' 07hd ,  5 5  



CAP~TULQ v 
LEGISLACIÓN COSTARRICENSE SOBRE LA PROFESIONALIDAD 

DEL EMPRESARIO AGRARIO 

Seccion 1: Ley del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

a. Creacion, Misión y Visión del Instituto de Desarrollo Agrario 

Creacion del IDA 

La Ley No. 2825 del 14 octubre de 1961 crea el lnstituto de Tierras y 

Colonización (ITCO) como una "Institución autónoma de derecho publico, con 

personería jurídica, patrimonio propio, e independencia en materia de gobierno y 

administración"". 

Posteriormente, a través de la Ley No. 6735 del 29 marzo de 1982, se 

transforma el Instituto de Tierras y Colonización, en lnstituto de Desarrollo Agrario 

(IDA) con las mismas prerrogativas constitutivas de la ley anterior (Artículo l).Otra 

ley muy relacionada con la actividad ordinaria del lnstituto es la Ley de Jurisdicción 

Agraria, No. 6734 del 25 de marzo de 1982. 

Mision del 1.D.A 

Ser una entidad social, líder del desarrollo autogestionano de las 

comunidades rurales, que ejecute la distribución eficiente de la tierra, procurando 

el suministro de seMicios básicos para la consolidación de los asentamientos 

lU8 Ley No. 2825 del 14 octubre de 1961, artículo 1 S 



campesinos, el uso sostenible de los recursos naturales y contribuir de esta 

manera a la conservación de la paz social y a una justa distribución de la riqueza. 

Visión del 1.D.A 

Distribuir la tierra como elemento básico del progreso social y económico, 

para que directamente o en coordinación con entidades públicas o privadas, se 

dote a la población rural de los medios que faciliten el desarrollo de procesos 

procluctivos y así mejorar su nivel de vida, aumentando el aporte a la producción 

nacional, bajo el enfoque del desarrollo sostenible. 

La Ley No. 6735 del Instituto de Desarrollo Agrario manifiesta 

expresamente la competencia de esa entidad en "promover y ejercitar las 

medidas legales pertinentes para hacer efectivo el principio de la función social de 

la propiedad", y para efectuar actos materiales de transformación del sistema de 

tenencia de la tierra, adaptándolo a la función social. 

La propiedad agraria conlleva un poder unido a la voluntad de sus titulares 

o propietarios, poder ejercitable sobre fincas que son aptas para el cultivo y en 

armonía con el bien común y el interés general, con lo cual adquiere su verdadera 

dimensión social. La noción de función social se encuentra presente de manera 

constante dentro de procedimiento de adjudicación de tierras, lo que permite 

identificar rasgos típicos de esta función en las limitaciones que pesan sobre la 

tierra adjudicada y sobre el mismo beneficiario del programa. 

El otorgamiento de tierras realizado al amparo del contrato de asignación de 

tierras pretende asegurar, por medio de requisitos y controles objetivos y 

subjetivos, la destinación productiva, eficaz y racional del fundo adjudicado. 



Desde el punto de vista subjetivo, se establece que el eventual adjudicatario 

deberá comprometerse a laborar directa y personalmente su parcela, 

castigándosele con su revocación si se demuestra la explotación indirecta o su 

ineptitud y negligencia para desarrollar actos materiales productivos eficientes y 

consecuentes con la vocación agrícola de la tierra a~ ignada. '~  

b. Ley del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

La ley NO6735 del 29 de marzo de 1982 contiene entre los fines de su 

creación la función de promover la preparación y capacitación idónea de las 

personas que se dediquen a las actividades agrícolas con el fin último que se 

logre un bienestar económico para las familias. 

Así se ve plasmado en ei artículo 3 incisos j y k del mismo: 

"Artrrtrcdo 3. - fnsfitub d e  Desi~rmfju Agrario tendrá las 
siguienfes funciones: 

j, Esfknuiar la fmación de orgatizaciones sociales, fajes 
como empresas comunitarias de a& gesfión 
campesina, cmperatims y otras formas asociativas que 
se dediquen a las acfitnCfaúes agrarias y agroindustriafes. 
cun e/ propibifo de lograr ia integracidn consiente y 
efecflva de sus mlernbros. Asimísmo participar, 
medianfe . . . 

k. Estimular el mjoramknfo cufficraf y /a organizacibn y 
capacitacion de quienes se dedican a /as acfikidades 
agrarias y agroindusfrialeq, con el fin de que la apjjcación 
más eficknfe de su tmbajo les depare, a &/os y a sus 
familias, un mayor grado de bienestar y prosperidad. 
(lo destacado no es del original) 

109 Bpinoza Espinoza, Walter y Rdrig1.iez ..Timénez, Jos& Luis. "Adju&cacimes del IDA en el perido 8889 
a la luz del orcielmnierh jurídico mstanicensF 1993, p. 54 



c. Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes 

de Tierras del instituto de Desarrollo Agrario 

i. El requisito de profesionalidad en la asignación de tierras 

por parte del IDA 

De acuerdo con lo anterior se cumple el requisito de profesionalidad en la 

asignación de tierras, en el sentido de que esta debe referirse a la empresa y no 

al empresario, ya que es la empresa la que debe realizar un ejercicio profesional, 

es decir, debe hacerlo en forma habitual, debe realizar un conjunto de actos 

coordinados, repetidos en masa, para que exista la empresa misma. 

Tal y como fue expuesto anteriormente, la profesionalida d implica 

estabilidad, continuidad en el desarrollo de una actividad, es el ejercicio habitual 

efectivo de la actividad prevista, de manera que sea un modo habitual en un 

trabajo determinado. 

Los deberes que asume el asignatario en su labor productiva, y que se 

hallan vinculados indisolublemente con el principio de la función social, en su perfil 

subjetivo son: 

Obligación de efectuar una correcta explotación de la parcela, poniendo 

en juego todo su empeño y desplegando sus aptitudes técnicas y 

personales para la consecución de esta meta. 

Deber de explotar directa y personalmente la parcela. 



Obligaci6n de usar adecuadamente los recursos naturales, con objeto 

de asegurar que la expldaci6n fundiciaria se prolongara eficaanente 

durante un largo período. 

En cuanto al aspecto objetivo, la función social de la propiedad se 

manifiesta en contra de los latifundios y minifundios improductivos, los cuales por 

su naturaleza propician la deficiente explotacibn y la desigualdad social. 

Para Espinoza y ~odr íguez"~~ el I.D.A, ha adoptado, como regulador 

jurídico del problema agrario que le atañe, al contrato de asignaciiin individual de 

tierras como una forma de responder a la generica necesidad social mediante la 

aplicaci6n de una fórmula particular de regulaci6n. 

Conciben el contrato de adjudicaci6n de tierras como un acto jurídico 

solemn e, bilateral, oneroso y de duracidn, orientado a conseguir una adecuada 

repartici6n de la tierra y una mayor productividad agrícola conforme a la funci6n 

social de la propiedad, a través del cual el Estado dorga la posesi6n provisional 

de una determinada cantidad de terreno a un adjudicatario previamente calificado, 

otorgándose el título definitivo de propiedad solamente cuando se logre determínar 

el cumplimiento fiel y constante de las limitaciones y obligaciones legales que 

sobre el bien y las partes intervinientes se imponen de tal forma que míentras 

tanto la adjudicaci6n tiene esencialmente un carácter condicional revocable.'" 

La creacid del contrato que constituye la empresa agraria tiene dos 

razones fundamentales que son: 



l. Aumentar la producción agrícola mediante el otorgamiento de parcelas a 

personas con capacidad y vocación productiva. Esa circunstancia 

responde a la necesidad de hacer menos severos b s  efectos de la excesiva 

concentración de tierra, que en la mayor parte de los casos no se explota 

en toda su potencialidad, a la vez que se dota de terrenos a personas que 

adolecen de ella, con lo cual se pretende incorporarlas a la masa productiva 

del país. 

2. Contribuir a la estabilización social a través de la dotación de tierras de 

destino agrícola con el afán de proveer una forma de subsistencia honrosa 

e independiente a los asignatarios, al tierripo que se les abren los 

horizontes de una nueva vida con mayores perspectivas. 

El 1.D.A adquiere, arrienda o administra tierras que dividen parcelas que 

tengan un tamaño adecuado de acuerdo con la calidad de la tierra y el tipo de 

explotación para la que es apta. Su autoridad no se limita a verificar el traspaso 

de los fundos, asume deberes de control y vigilancia e iniciativa gestora, adernás 

de fijar directrices para el ejercicio de la pequeña empresa agrícola del asignatano, 

por tanto todavía no le hace asumir a éste la calidad de emprendedor sino que le 

confiere a la relación una fisonomía asociativa .ll' 

La otra parte la constituye el adjudicatario de la tierra, que es aquel que 

para poder aspirar a esta categoría jurídica debe poseer tos requisitos esenciales 

de capacidad, legitimación y titularidad, además de aprobar el proceso de 

selección de beneficiarios en el cual se determinará supuestamente la presencia 

de las aptitudes necesarias para calificar como potencial adquiriente de una 

parcela de vocación agrícola. 

""id. - p. Y3 



11. ¿Cómo se refleja el requisito de profesionalidad en el 

Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes 

de tierras del IDA del año 2008? 

Veremos que en este reglamento el IDA establece atinadamente ciertos 

requisitos ylo condiciones que reflejan su necesidad de desarrollar de manera más 

amplia el criterio de profesionalidad en los beneficiarios, con la idea de evitar la 

asignación de los terrenos a quienes no cumplan con los fines de la institución. 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

El artículo 10 exige a los solicitantes aportar una serie de documentos que 

comprueben su idoneidad para realizar la solicitud, donde sobresale el 

hecho de solicitar aportar títulos de los cursos de capacitación afines a los 

objetivos del Instituto, que no es más que la exigencia de profesionalídad 

para el desempeño de la actividad agrícola. 

"Artícuío lo.-. . .En caso de solicifanfes ckt parcela, este y su 
pareja si la hubiera, ~Higaforiamente, debed aportar 
ducunwrntos a su haber con= consi;aricias o titufos de 
cursos de capacitacidn aflms a las objetivos del Instituto, 
confrafos de arriendos de prediosi fa~turas por pago de 
insumus, facturas de enkega de prcrductuq documentos que lo 
identifiquen como pmducfor. nombre de las personas con las 
cuales haya prestado semkios en materia agropecuaria, 
antecedentes cred8icius en el área agropecuaria, que 
demuestren la capacidab tknica y experiencia en trabajos 
agrarios tantu del solicitante, su pare@ o personas que 
convivan con elh. Así mkmo deberci apodar un listado de las 
actividades a que se ha &dicado en ese sedido. en [os últimas 
diez años y los resultados obtenidas, relacionadas con la 
actividad a desarrollar en el fundo que prende y de acuerdo a/  



fomulario que se k k-dará." '13 (lo destacado no es del 
original) 

El artículo 12 habla de la Encuesta pam la selección de solicitantes de 

tierras, y en su inciso f específicamente exige que los sdicitantes deben 

haber desarrollado actividades agropecuarias en los últimos 1 0 años, lo que 

remite a la idea de que los solicitantes deben poseer un grado medio, por 

no decir alto, en el manejo de la actividad agrícola lo cual nuevamente hace 

referencia a la exigencia del requisito de profesionalidad para un adecuado 

uso de las parcelas asignadas. 

"Arhrtaco ciZ. -E¡ furmularb dmom#abo Encuesta para ¡a 
Seteccion de S~ficifanfes de T7erra, cunstífuye e/ documento . , 

f. Actividades princij.mles a las que se han dedicado 
la persona soikitanfe y su preB en k s  újfims diez 
a h q  actividades agropecuarias c o m  trabajo 
extra y participaciún de Irrs demás dependientes 
en el @abajo agropecuario" ' 
(lo destacado no es del original) 

En el artículo 22 se puede encontrar una expresión óptima de la 

importancia de la exigencia del requisito de profesionalidad en la asignación 

de tierras, ya que lo que se pretende es lograr el desarrollo e independencia 

económica de las familias beneficiadas, y esto sólo se podría cumplir si 

estas personas tiene conocimiento y capacidad en el manejo de la tierra. 

Este numeral remite al artículo 62 incisos a) y c) de la Ley de Tierras y 

Colonización, es de interés lo que establece el inciso c) el cual establece 

como requisito "capacidad técnica y experiencia en trabajos agrarios en del 

sdicitante.. .".Il5 

113 Reglamento para la Seleaiibn y As ipc ibn  solicitmtec de timas del Institub de Dearrollo Agraria 
íDA)  del 2008, artículo 1 0 
"14 Ibid, artículo 12 
115 Ley de Tierras y Colonizacibn, dartículo 62. incisos i) y c) 



"AMcu/o 22. Posterior a la aplicación de la encuesta, se 
realjzari /a Inmsfigación Complementaría. . .La iwesfigación 
complementaria dará especial knfasis al cumpEimknto de lo 
estabfecido en b s  incisus a )  y c)  del arficuIo 62 de la Ley de 
Tierras"' ti 

'iArfícu~ 62. ( L e y  de Tierras y Colonización) 
l. Capacidad técmica y experiencia en trabajos 

agrarios del solicitante y de Eos h~&s que convivan 
con ec actividades a que se han dedicado y 
resultados obtenidos.. .""' 
(lo destacado m es del original) 

El artículo 37 establece ciertas limitaciones y condicionamientos a los 

cuales queda sujeto el contrato de asignaci6n de tierras los cuales pueden 

ocasionar la pérdida del beneficio. Para ello remite a los artículos 67 y 68 

de la Ley de Tierras y ColonizaciCin, pero para interés de esta investigación 

se señalará únicamente el numeral 68, puesto que es otra de las formas en 

que está presente de manera contundente la profesionalidad como un 

requisito primordial 

"Artículo 37-En jos confratcrs de asignacidn corno de arrienbo 
de predio. debe indicarse expresamede que rbs misms 
quedan sujetos a !as condiciones y limifaciumes establecidas en 
jos arfículos 67 y €8 de la L e y  de Tierras y la evedual perdida 
de derecho sobre los mismos arste el incumplmienfcr ck esas 
condiciones y limitaciones." (lo destacado no es del original) 

"Acfícub 68. [Ley de Tieras y Coioniracidn) 
En el contrato que se reafice con el parc&ro y en el ütulo que 
se le erdregue. se fiara constar las esfipulaciones siguientes: 

116 %id, atlculo 22 
117 Ley de Tierras y ColonizaciCtn, artícuio 62 
113 Reglamento para la Selección y Asignación solicitantes de timas del Itlshtutn de Daarrollo Agrario 
(Da del 2008, articulo 37 



4. Que el fnsfifufo deberá, de conformidad con ei 
procedimiento estipulado en el Capítulo de Tribunales de 
Tierras, remcar o exfinguk h aadjudicación por /os siguientes 
motivas: 

h. ... El Insfifufu Ie adjudicará la panda a ia esposa, 
a /a o las personas que hayan curn/ivido 
permanentemente con el parcdero y que 
demuestren mapr  capacid&, siempre que 
reúnan las candiciones del arifclafo 62. . , " 

c. Por ne@igwch o imptitud manifiesta del 
adjudicatario en la e /ofaci6n de la parceja 
u conservación de.. .% 
(lo destacado no es del original) 

El articulo 39 tiene la particularidad de que es en varios de sus incisos en 

que el IDA exige al solicitante de tierras cumplir con un alto nivel de 

profesionalidad para poder ser beneficiado con la asignación de una 

parcela. 

"Articuio 39-Para Ia ponrferación d e  las solicitudes de 
parcelas. se pandri especial Masis en las siguientes variables. 
A cada efement~ se Ee &kk asignar un va/or re/afívo 
individua/ de tal manera q.u. cm posíbk eIegibIe que cumpla 
con camcteri'sficas ideales resultara con urra caiificacidn de fOO 
puntos que esfarian definidos por los ~ a l a ~ s  m ~ x i m s  de cada 
elemento 

i. Produccibn Agricda como trahjo extra en 10s 
últimos cinw años 

j Desempeño agro-empesarial en los úlümos cinco 
a h s  

m. Participación en wganizaclones de productores o 
prroductoms, comunales y sociales en los Liiltimos 
cinco años 

n. Capacitación agr~ecuaria en las úi t lms cjnco ahs"120 (lo destacado no es del original) 

119 Ley de Tierras y Colonizacibn, articulo 68, inciso4 puntos b) y c) 
12' Reglamento para la S e l e ~ i b n  y kigmción de Solicitantes de timas del I n s t i t ~  de Desarrollo Agrario 
(IDA) del 2008, artículo 30, inciscs i), j), m) y n) 



El artículo 40 expone las causales por las cuales una solicitud de 

asignación de tierras puede ser rechazada, siendo una de ellas la falta de 

capacidad técnica y experiencia en el tema agrícola, que no es otra cosa 

que la ausencia de profesionalidad en la materia. 

"Arttrttcufa $&Seguido el debido proceso se dará por 
descalificada una familia sdcifanfe be parcela, aún cliado 
haya obtendo el punfa,e minúno a que se hace referencia en el 
artículo 73 de  esfe Reglamenfq si se comprohare el 
e~confrarse en una o mas de las siguienfes tazones de 
excl#si5n 

n. Ciuandíl !a p e ~ o n a  no denmstrare 
adecwanlene la capacidad &cnica y 
experiencia en trabajos ifgmriltrs y jas acfividades a 
que se ha dedicado y el resulfado que ha obfenido de 
ejlos" 12' (lo destacado no es del original) 

Finalmente, el artículo 41 habla dei periodo de prueba ai que serán 

sometidos las personas que resulten beneficiadas con la asignación de una 

parcela, tiempo en el cual deberán demostrar su vocación agrícola. El 

calificativo "vocación", un concepto un tanto amplio, hace referencia por un 

lado al interés en conservar la parcela de mediante la demostración de 

conocimiento profesional en su explotación. 

"Artfcr$u 4í.-Las persmas asignafarias deberán de sLljefarse 
a un período de prueba de hasfa dos años y se contará a partir 
de I'a puesta en posesi& efectiva del asignatario en el predio 
correspondknfe a que hace referencia ef arfícufo 35 de esfe 
Reglamento. La finalidad del prioda de prmQa es que los 
asicpataricls demuesten su vomciun agrlccrla pductiva y 
el cumplimiento de sus sBIigacjones, fsafo a satisfacción del 
insfifufo, para lo cual la Gfkiirta Subregimal cormspondienfe 

121 &id, articulo 40, inciso n) 



realizak? cada año una ekafuaciun general de las familias 
asgnafarias" '*' (lo destacado no es del original) 

Como se mencionó en algunos de los segmentos anteriores, el vínculo 

entre el 1.D.A y el adjudicatario de la tierra se da a través de un contrato agmrio, el 

cual se analiza brevemente a continuación. 

El Contrato Aqrario 

Sobre la naturaleza jurídica, Meza Lazárus indica que bien lo definía 

Carrozzal'"ue en el contrato agrario existe una naturaleza mixta tanto en el 

Derecho Privado como en el Derecho Público. Para d mencionado autor surge un 

nuevo problema al cual la doctrina isugmrista aún no ha hecho referencia, cual es 

el de cuestionarse si de corrformiclad con ia teoría moderna, se puede hablar de 

contrato agrario como un tipo de negocio jurídico o si se trata del negocio jurídico 

agrario. 

Existen muchos tipos de contratos agrarios, de arrendamiento, de crédito, 

de asignación de tierras, de lessing y cuenta corriente agrarios, o contratos 

agroindustriales, pero Meza Lázarus opina que en el contrato de asignación de 

tierms debe hacerse una referencia a las potestades de imperio y prerrogativas a 

favor d d  ente adjudicante que sería inconcebible en otros contratos agrarios, por 

lo que lo ha calificado como un contrato mixto. 1 24 

122 %id, attrticulo 41 
123 C m o m  citadci por Meza Ljzaruc en 'T~erechct ~ m i o  Cr~St;xr¡ce~xe", 11992, p. 254 
'" Meza Lnzanis, 1992, e. p. 2.55 



Además para el citado autor, no debe hablarse de un solo contrato agrario 

sino de los contratos agrarios en plural, debido a los diferentes tipos de relaciones 

jurídicas agrarias que hace imposible encontrar una definición única para todos los 

medios y formas de manifestación de las relaciones agrarias convencionales. 

Sobre el aspecto relativo, opina Meza Lázarus que debe adaptase a los 

contratos agrarios, la teoría del negocio jurídico o en su lugar construirse toda una 

teoría acerca del negocio jurídico agrario, como una especie del género de! 

negocio jurídico o si es necesaria la creación de una teoría aparte el negocio 

jurídico agrario. Para él los contratos agrarios pueden ser considerados como 

especies del género negocio jurídico. 

En ellos se encuentran líneas tendenciales que obligan a planteamientos 

determinados, como lo es a manera de ejemplo, la tendencia a unificar ios 

contratos de goce y disfrute de tierras a efectos de readecuarlos en un solo 

contrato, el de arrendamiento agrario. Asimismo, la tendencia al intervencionismo 

estatal o a la reglamentación de los contratos agrarios e incluso la misma 

participación de entes estatales en los mismas, bien, como parte, o como 

interesados, no obligan a una readecuación del negocio jurídico en cuanto a los 

elementos esenciales, naturales y accidentales en su esencia y nat~ra1eza.l~~ 

Seccibn 2: Ley de Jurisdiccibn Agraria Gosta Rica 

En Costa Rica la Ley de Creación de la Jurisdicción Agraria No. 6734 del 29 

de mayo de 1982, fue creada según dice su artículo 1 por las siguientes razones: 

125 Meza & m s ,  Átvaro. "Derecho &ario Chstarricensf?, 1591, p. 256 



"disposiciones jurídicas que regulen las actividades de producción, transformación, 

industrialización y enajenación de productos agrícolas". 

Se crean con dicha ley los Tribunales Agrarios, y en su artículo 2, inciso h7 

especifica que contempla "De todo lo relativo a los actos y contratos en que sea 

parte un empresario agrícola, originados en el ejercicio de las actividades de 

producción, transformación, industrialización y enajenación de productos 

agrícolas". 1 3  

Es importante señalar que con ella se establece la regulación agraria tanto 

en la actividad de producción como las llamadas actividades conexas, 

mencionadas anteriormente. 

En lo que se refiere a persona física no presenta mayor problema, pues en 

Costa Rica para que alguien sea considerado comerciante persona física, y por lo 

tanto sujeto a las regulaciones mercantiles, debe "ejercer actos de comercio", y en 

algo que sí existe acuerdo es que las actividades agrarias típicas no lo son, así 

como tampoco las actividades conexas, cuya verdadera naturaleza es mercantil, sí 

entre éstas y las primeras existe la doble conexión. 

En la Ley de Tierras y Colonización que es anterior a la Ley de Jurisdicción 

Agraria, se regulan las circunstancias que no inciden directamente sobe la figura 

de empresario agrario, pero sí lo hace indirectamente, ya que las disposiciones se 

refieren a la protección de la hacienda agraria, prohibiéndole al beneficiario de la 

adjudicación de tierras, traspasar el dominio de su predio, imponerfe gravámenes, 

subdividirlo, gravar las cosechas, semillas, animales, enseres, útiles y equipos en 

126 Ley de Creaci6n de la Jurisdicción Agraria No. 6734 del 29 de mayo de 1982, artículo 1 
12? Ibid, ;utículo 2 inciso h 



general para la expbtaciijn de parcelas, sin autorizaciijn del ente respectivo, 

tambien se establece la posibilidad de revocar o extinguir la adjudicaciijn en 

situaciones que demuestren ineptitud, por parte del adjudicatario de mantener la 

parcela como unidad econrjmica productiva, cuando se destinen los predios para 

fines diferentes a los preest aMecidos, cuando ocurriere a bandono injustificado de 

la parcela o de la famlia, entre otros. 

a. importancia del Artículo 2 inc h de la LJA en relación con el 

Perfil Subjetivo de la Empresa Agaria 

Sobre el perfil subjetivo que se ocupa del empresario agrario, éste 

representa la cabeza de la empresa, sobre gira toda la organizaciijn de las 

actividades de la empresa agraria. Por ello, el empresario agrario debe tener 

como requisito necesario para realizar cualquier acto, la capacidad absoluta de 

actuar. 

El elemento o el perfil subjetivo, sería entonces, quien puede realizar todos 

aquellos actos y contratos en aras de un ejercicio profesional de la actividad. 

De acuerdo con lo anterior puede decirse que quien realiza una actividad de 

ese tipo en forma ya sea estacionaria o de tiempo parcial, ejercida 

profesionalmente en forma repetitiva y constante, organizando todos los medios, 

debe ser considerado un empresario agrario. 

El principal requisito del empresario agrícola es por lo tanto el ejercicio 

sistemático y habitual de la actividad agrícola, entendiéndose ésta como la 

actividad agrícola y la crianza de animales, constituyendo de esa manera una 

empresa agrícola. 



CAP~TU LO VI 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA 

Seccíbn 1: Antecedentes del Voto No 131 de las 10:00 horas del 

17 de noviembre de 1972 de la Sala de Casaciórn 

La figura del empresario agrario nace en Costa Rica, jurisprudencialmente 

en 1972, con la Sentencia No. 31 de las 10 horas del 17 de noviembre de 1972: 

Se trata de incidente de reposicibn establecido por Anne Marie Dietriich 

Winkel dentro del juicio de Quiebra, tramitado en el Juzgado Segundo Civil de 

Alajuela, a solicitud de las sociedades "lncubación Tropical de Centroamérica 

Ltda." y "Avícola Wilson Ltda". 

En este caso, primero el Juzgado mencionado y posteriormente conociendo 

en Apelación la Sala Segunda Civil y por último la Sala de Casación, se 

pronunciaron en sentido afirmativo en relación con la existencia de la tigura 

mencionada, sustentando sus ~ l l o s  en lo siguiente: 

- Que si bien en sus propias declaraciones la señora Dietrich Wínkel se 

calificó como comerciante se debía hacer caso omiso de ello, y entrar 

estudiar el fondo del asunto. 

- Que la incidentista nunca se constituyó en comerciante, ya que realizaba 

actividad agraria, específicamente de cultivo de café y caña y explotación 

avícola, actividades no consideradas mercantiles, tradicionalmente, las que 

se encuentran sustraídas de la regulacibn mercantil según lo establecido 

por el Código de Comercio en su articulo 5 O .  Inciso a), el cual atribuye el 



carácter de comerciante a "las personas con capacidad jurídica que ejerzan 

en nombre propio actos de comercio, haciendo de ello su ocupación 

habitual". 

Así, en lo que a personas físicas se refiere, y es de lo que se trata en el caso en 

cuestión, es indispensable que concurran dos elementos para que estos adquieran 

la calidad de comerciante: 

J Realización de actos de comercio y, 

J Que esos actos se realicen como actividad ordinaria y no ocasional 

del individuo. Es decir, será comerciante, persona física, únicamente 

aquel sujeto cuya actividad sea el ejercicio habitual de actos de 

comercio. De tal manera, si una persona física realiza actividad 

agricola, "...aunque se realice en forma de empresa, no determinará 

ninguna calificación de comerciante para su dueño, pues el cultivo de 

café, (que es el caso en cuestión), no es un acto de ~omercio".'~' 

Sin embargo, y es bueno hacer la observación desde el inicio, que no se 

tomó una posición específica en relación con las sociedades constituidas, según 

las disposiciones del Código de Comercio, ya que lo único que interesa para que 

estas sean comerciantes es su constitución según las reglas del citado cuerpo 

legal, y en tal sentido se manifestaron: 

"Una sociedad puede tener como único objeto actividades no 

mercantiles, por ejemplo, la expldación de una finca cukivada de 
c a e  a pesar de lo cual siempre tendrá el carácter de 

comrciante" . 

128 , Uaia de Casaclhn N' 3 1 de :as 10 hmas del 17 de novimbre de 132,  Cor~i&rando I, pílrrat'o final 
129 Códigc) de Cotnerciio, artículo 5 



- Que si bien posteriormente la producción tanto cafetalera, cañera como 

avícola era vendida por tal señora, tampoco en este sentido se convirti6 en 

comerciante, pues de acuerdo al numeral 438 del Código de Comercio, la 

compm-venta-mercantil, será: a) la que realice una empresa merca nti f ! 

individual o colectiva, en la explotación normal de su negocio ya sea de 

objetos comprados para revenderlos en el mismo estado o después de 

elaborados", razón por la cual, la venta de productos del propio fundo no es 

comercial, aunque se realice bajo la forma de empresa. 

En la compra-venta mercantil lo que interesa no es la compra, sino la 

reventa, constituyéndose entonces como sujeto de tal contrato, la empresa 

mercantil, es decir, la que interviene en el cambio comprando para revender. Así, 

será compra-venta-mercantil, aquella que se efectúa entre el beneficiador que 

comprd el café en fruta y el industrial que se lo compró para molerlo (actividad 

transformadora), para luego reven derlo al público consumidor o a otros 

comerciantes. 

Pero tomando en consideración solamente el primer supuesto. el 

beneticiador es comerciante, pero, lo será también el productor que directamente 

le vendió el café al beneficiador? La respuesta la da el considerando VI del 

Recurso de Casación en estudio: 

"Pero m será mercantil la venta que malice el productor de café 
al duem del beneficio, o el productor die caña al dueño del 
ingenio de azúcac ni la del ganadero que vendió la leche o los 
ganadas a otras personas que se dedican a la elabomcih de 
productos lácteos o al deshce de reses. Es obvio que el 

femimeno de la empresa, como unidad económica organizada, 
también existe en las acfividades agrícolas y ganaderas, pero en 



fado esas actividades sean normalmente de prodmcich o 
explotación primna, no pueden consiúerarse mercantiles, al 

menos conforme a nuestra legislacPón y aunque se trate de 
prducción masiva". ' 30 

- Por otra parte y transcribiendo el fallo, la Sala de Casación se manifestó en 

el siguiente sentido: 

"Ha si& bien establecida dentro del expediente la ocupación 
habitual de la señora Dietrich Winke, a saber la agrícola, y dentro 
de esfe campo, como una parte de ella, la avicola. La venta de 
los frutos o productos de su esfuemq realizada por elía misma, 
no puede atribuirle la conúición de comerciante, pues entrr! la 

producción y la venta de ellos sób la señora Diefrick interviene, 
sin infermediación de terceros que serían de habwlos, 

55 131 vedaderos comerciantes guiados por ei ánimo de lucro . 

En el mismo sentido se manifestaría la Sala de Casación en su fallo al dictar: 

". . .porque si el arfícdo 438 sdo dispone, en e/ inciso a), que el 
confrato es mercantil, cuando se refiere a la wnta de objetos 
comprados para revenderlos en d mismo esta& o después de 
elaborados, ello significa que la mpmsa agncola o ganadera 
no puede ser sujeto de la empresa mercantií, pues lo que vende 
son los prductos de su propia actividad agropecuatia". 13' 

''O Sala de Casación N". 3 1 de laz 1 0 horas de! 1 7 d i  noviembre de 1 972 
"' Ibidem 
'32 = 



- Que el articulo 852 del mismo Código establece como requisito sine qua 

non para proceder a declarar la quiebra, contra una persona física o 

jurídica, que el deudor sea comerciante, y al no considerarse tal a la señora 

Anne Marie Dietrich Winke, contra ella no procedía la declaratoria. 

Hay aspectos de muchísima importancia tomados en consideración por los 

Magistrados: 

En primer término, y como ya se dijo anteriormente, aceptan la existencia 

del empresario agrícola como figura no sometida al régimen del Derecho 

Mercantil, específicamente en lo relativo a la declaratoria de quiebra, que es 

lo que se está ventilando en el incidente en cuestión, aunque realice 

actividad comercializadora, de sus propios productos claro está. 

En segundo término, si bien no hacen mención expresa a la actividad 

agraria "par conexión" al decir que el hecho de la comercialización por parte 

del incidentista, de los productos obtenidos de propio fundo no la convierte 

en comerciante, se califica como agraria, aceptándose la regulación 

establecida en la segunda parte del artículo 21 35 del Código Civil Italiano, 

ya estudiado en la parte precedente que reza así: 

"Se consideran conexas las actividades dirigidas a la tmnsformacion, o a la 
enajenación de productos agn'colas, cuando esfén comprendidas en el ejercicio 

1% 133 norma de la agrícultura . 

En el caso en estudio no se presentó ningún problema al respecto, ya que 

quien ejercía la actividad primaria de producción agrícola y avícola, y a actividad 

133 IvIessineo Francesco, citado pm lastra hrIonge. "Bases para la elabmacióri de 1 - r ~  Temía General del 
Enlpresario Agrario en C.R.", 1988, p132 



conexa, era una persona física, excluida de las regulaciones mercantiles por los 

argumentos anteriormente expuestos. 

Si bien es cierto, que el voto No 131 de 1972 crea un gran precedente, no 

es el año de 1995 que hay gran numero de jurisprudencia agraria tanto del 

Tribunal Agrario y de la Sala 1, destacando que dicha jurisprudencia versa sobre 

temas de competencia de los Juzgados Agrarios, conceptualización de empresa 

agraria, informaciones posesorias, naturaleza de los contrato agtarios, concepto 

de empresario agrícola, entre otros. El tema de la profesionalidad no es explotado 

en los años posteriores a este importante voto. 

Sección 2: Análisis de Jurisprudencia sobre el requisito de Profesionalidad 

El análisis jurisprudencial sobre este tema brinda criterios ambiguos y por 

qué no decirlo criterios contradictorios, quizás reflejo de la realidad del Derecho 

Agrario, es decir que es una rama del Derecho impregnado de cambios por su 

estrecha relación con las nuevas formas de producción e intercambio de productos 

y por su necesario y constante desarrollo evolutivo acorde a la realidad. 

No es el interés principal de este trabajo establecer la línea jurisprudencial 

que los Tribunales Agrarios ni de la Sala I han tenido a lo largo de los años con 

respecto al tema de estudio, si no que se expondrán los votos que si bien ttatan el 

tema de la profesionalidad agraria, lo hacen de una forma muy abierta, imprecisa y 

otorgándole una posición secundaria y obsoleta. 

En este aspecto quisieta destacar que muchos votos son repetitivos en su 

contenido acerca del tema, lo que a todas luces deja entrever la poca actividad de 



de los jueces en su labor ya que se limitan a retomar jurisprudencia anterior sin 

darse a la tarea de revisar si el contenido es aplicable a la realidad o al específico 

momento social que se vive.. . 

Aclarado lo anterior, es importante considerar la concepción de Ia 

profesionalidad dentro de la actividad, objeto principal del trabajo. 

En un primer piano tenemos la iuris~rudencia emitida por la Sala 1 ,  la cual 

nos muestra la poca importancia que se le da al requisito de profesionalidad, a 

manera de qempio los votos: 

- N"34del27deabrildel990 

- N" 94 del 27 de julio de 1990 

- No 9 del 16 de enero de 1991 

- No 68 del 8 de mayo de 1991 

- N" 153 del 13 de noviembre de 1992 

- N" 7 del 2 de febrero de 1994 

- N" 44 del 15 de junio de 1994 

- N" 45 del 6 de julio de 1994 

- No 21 del 1 8 de febrero de 1998 

en todos estos votos se expresa el mismo contenido: 

"...En este aspecto resub inferesank d concepfo de 

erug>resario intducido en d sistema del Derecho P#vado 

italiano, en su artículo 2082, cuando señala "es empresario 

gden ejemata prdesionalmnk urra actividad econbmica 
organizada hacia el fin de la pruducciún o el intercambio de 

bienes o servkios". lndependientemk de analizar l w  

elementos de la profesionalida@ el fin de lucro, lus dBrenfes 



tipos de empresan'os, p#vadús o p#blicos, o la sustitución por 
medio del empresanb de la M'e@ figura del comerciante, lo más 
imporfanfe es la actividad productiva. En decb el fin respecto 
del cual la actividad del empresa#o se encuentra direciamente 
referida es la del intercambio de bienes y sen/rcios.. ."' 34 

De manera complementaria, pero a la vez rompiendo la jurisprudencia de 

mayoría que había caracterizado a esta Sala, encontramos el voto N( 39 del 2 de 

junio de 1993, el cual resalta de manera mas prioritaria el requisito de 

profesionalidad para un correcto hncionamiento de la empresa agraria: 

". . .Por mofivo de que el demandado debía ausentarse del país, 
rumbo a Panamá en el año mil novecientas ochenta y cinco y 

dada la amistad y confianza enfre ambos, le confió al aquí 
demandante la administraciOn del fundo, obrgandoile para esos 
efectos un poder general y como complemento suscribieron un 
documento especificando los derechos y obligaciones de ese 
cargo. Adquiría el aquí actor como responsabilidad, más que la 

simple admhistmción del fundo agm#oJ el de una empresa 
agraria, entendida ésta csmo "la actiMdad agmria econúrmica, 
consistente en el cultiv~ de vegetales o c#a de animales 
ejercida en forma profesional y organizada, dirigida a la 

pruúuccion o idercambio de los productos" incluyendo en su 
seno entre sus elementos, el de la organkidad, que induye la 

organización de todos los factores de la producci~n~ capital y 

trabajo (azknda); la profesimalidild , esta es que la actividad 

134 Sala I en vot.os 1T 94 del 27 de julio de 1 9 0 ,  W 3 del 16 de enero & 1-1, N' 63 del 8 de mayo &. lS91, 
1.T" 153 del 13 denoviembre de 1992, No? del 2 de febrer~3 de 1994, I'F 44 cjel 15 de j ~ m o  de 1994, W 45 del 
S dejulio de 1 9 9 ,  N" 21 del 18 de febrem de 1998 



se efectúe en forma habitual y no ocasional y en forma 
sisfemafica, o sea, ~alización constante de actos para llegar a 
ser corpceb&a como actividad (Álwro Meza, Antología Empresa 
Agraria, Julio-Agosfo f990, Corte Suprema de Justicia, p. 7) y 

la economicidad, esto es que c o m  actividad de pducción se 

fraduce económicamentq con inclidencia en el mercado. Lo que 
implica que el &mandanfe adquiría h administracidn de una 
empresa agraria en los férmhos dichos, que se e+rcía en el 
fundo &l demanda&, consistente en una actividad agmria de 
producción de leche y del desarrolb de una planfación de 
macadamia, de4idamnte organizada y profesional. Empresa 
agraria que continúo su ejerckio en manos.. . ."135n 

Si bien es innegable, que los votos supra mencionados son repetitivos debo 

rescatar el aporte que hace el Exmagistrado Ricardo Zeledón el voto N( 44 del 15 

de junio de 1994, ya que el mismo deja evidenciado la importancia y la necesidad 

de dar adecuaciones de los conceptos en el tiempo, esto quiere decir que se 

deben tomar en cuenta las políticas sociales, el desarrollo tecnológico, la realidad 

económica para poder dar una visión correcta del Derecho Agrario, lo cual 

podemos hacer mediante el correcto tratamiento j urísprudencial de las distintas 

figuras jurídicas que ya no se adapten a nuestro requerimientos políticos, 

económicos y sociales: 

"...Cuando el productor agrícoh se vincula a la 

comrcializacion de sus productos su acCión está excluida de 
los actos be comercio: no es un comerciante pues no es su 
actividad principal, su pmfesión, ni lo puede ejercer 

13' SdaI,  VotoND39 del 2 de jjunio de 1993 



habitualmente, no obstante ir al mercado a colocar sus 
productos, interponiéndose -como intemeúiarb- con el 
consumidor en la circulación de los bienes. Pero esa es la 

misma situación del indusfrial, quien también concurre al 

mercado a w d e r  sus pducfos, también se c o k a  en elación 

con el consumicbr, pero en m b o  alguno es comerciante. Byb 

la teoría de los actos de comerch la actividad del agricultor y 

del industrial podría en unos casas ser comercial y en otros no: 
ello conlleva una respuesfa insafisfacforia. Razones de orden 
lógico y jutidico obligan a exduir a los sujetos de la agricultum y 

la industria c o m  "cmerciantes" o "especuladores del trabajo", 
c o m  pretendetia la doctrina comercial clásica. La realidad, 
mdivaciones de orden politico e incluso social, en fin, el avance 

del mundo moderno en la nueva dmensidn económica, obligan 
a superar aquél citerio de la agricutura vinculada al Código 
Civil y a un comerciante encargado únicamente de satisfacer 
la s exiigencia s especulativas del capitalismo industrial, dode 
sob jugaba el papel de intermediario entre el propieario de los 
medios de producciían y el consumidor, en la expectativa de 
tener una ganancia de tal mediación. Nace en esta h a  la 

necesidad de concebir un modelo mitad de empresa. Con 
este criterio, pmpio de la economía, se unifican actividades 
donde antes sob se buscó plantear diferencias, y así, hoy, la 

condickin jbrídka de toda actividad pmducfiva -in&stial, 
agraria, comerciad asume un carácter eminentemente 
empresarial. La formulación del concepto de empresa es dro 
esfuerzo más de la ciencia jurídica por elevar a categorías de 

pensamiento y lógica dementos dispersos, aún cuando el 
codificador no los haya turnado en cuenta. lgual sucede con la 



empresa, a diferencia de los ofrús conceptos formados por la 

ciencia jurídica, tiene la venfaja de ser parfe de una realidad 
viviente, orbinada en la economía -y como sucedió en el ungen 
con el Derecho Comercial- cobra vida jurídica a tmv& de la 

inferprdaciun jurispmdenckl." 

De fecha más reciente, quizá el voto 429-F del año 2007, sea un ejemplo 

de que la vía jurisprudencial podría ser una forma practica en la cual dar un 

tratamiento moderno a la doctrina desactualizada, ya que en este voto se 

menciona la exigencia elementos "modernos" en los contratos de adjudicación de 

tierras como lo es el cumplimiento de la función social de la tierra y el requisito de 

profesionalidad como requisitos primordiales para una adjudicación: 

". ..se estabiece en ese cuerpo bgal ,  en sus preceptos 7 y 6, que tal 

tiene por objeto primrdial p m w e r  la productividad dentro de la m s  
justa distribución de la riqueza, evifar se concentren las tierras para que 
no se especule, reconocer la propiedad pBmda empresarial y 

productiva, siempre con el mmponente de la función social; que el 
ordinal58 de esa legislación establece que las parcelas otorgadas por el 
fnsfifuto, serán adjbdicadas bmanbo en cuenfa la funcidn social de la 

tierra. Refiere; la adjdcación tiene una serie de corolaricrs; entre 

ellos, la calificación subjetrira para el respectivo acceso, la a~titud, 

el estado de necesidad, la p ~ f ~ o n a l i d a d ,  el mínimo de 

organización, el destino de consumo propio y de la familia. . 

En un segundo plano, podemos referirnos la iurísprudencia emitida por el 

Tribunal Superior Aqmrio, la cual se caracteriza porque en sus inicios tenía la 

Sala 1, Voto N" 44 del 15 de junio de 19% 
13' Sala 1, Voto N' 249 del S de junio de 19% 



misma tónica que la Sala 1, es decir reiterar una y otta vez lo establecido en votos 

anteriores sin detenerse a analizar si concurrían las mismas circunstancias que 

originaron el voto que tomaron de referencia, o si por el contrario había necesidad 

de dar una interpretación moderna y adecuada a la realidad social, política y 

económica impetante; pero posteriormente, en votos del año 2008 se dan unos 

asomos de recoger el requisito de profesionalidad de manera más acertada, 

pienso que en virtud de t d a  la problemática social que se vivió a partir del año 

2006, fecha en la cual la Contraloría General de la República mediante el informe 

DFOE-ED-7-2007 recomendó el cierre del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) o 

su inmediata reestructuración, ya que se habían detectado anomalías en los 

procesos de adjudicación de tierras que hacían que los fines para los cuales la 

institución fue creada no se estuvieran cumpliendo, y muy por el contrario, se 

estuviera beneficiando a personas que no cumplían con el perfil de "pequeños 

campesinos que no tenían donde cultivar" 

En cuanto a la jurisprudencia, la definición del Tribunal Superior Agrario que 

más se acerca al concepto doctrinario de profesionalidad es la resolución de las 8 

horas y 30 minutos del 23 de agosto de 1988, que expresa que el empresario 

agrícola debe: 

". . .debe remiruna serie de condiciones especiales que son 
todos aquellos que a su vez van a delimitar la tipica 
acüviúad agraria, a saber el l u m  o búsqueda de rrn 

beneficio; la autodetenninaci6n sr# imlica asimismo la 
profeshnalidad; la 0rcy;mización que inplica la 
planifica& en la producción; la autonomía y la awnci6n 
de los riesgos. Estos requisitos deteminan a la empresa 
am-aria como una actividad económica uue e s  organizada 



por un empresario con ~rofesionalidad y que asume los 
riesgos de la misma y por tanto son imputables a é ~ . " ' ~ ~  

Es decir, se tiene una actividad que se ha organizado para llegar a tener un 

beneficio económico, de forma planificada y asumiendo los riesgos inevitables que 

implica dedicarse a cualquier actividad. De esta forma la planeación y las metas se 

asemejan mucho a los criterios administrativos modernos. 

Posteriormente, este mismo concepto es recogido por los siguientes votos: 

- Tribunal Superior Agrario, N" 654 del 29 de agosto de 1995 

- Tribunal Superior Agrario, N" 354 del 9 de junio de 1998 

lo cual deja ver que nuestra jurisprudencia no se ha dado a la tarea de "explotar, 

reinventar o dar el tratamiento debido" al tema de la profesionalidad para que este 

esté acorde al momento social actual, sino que lo que hacen es remitirse a votos 

anteriores sin ver si la condiciones del sector agrario y la sociedad misma 

necesitan de dar un nuevo sentido a la concepción que se ha venido dando de 

este tema. 

Adicionalmente y de manera contraria? el voto N" 359 de las 9:00 horas del 

4 de julio de 1997, viene a restar la importancia que votos de fechas similares 

expresaban a cerca del requisito de profesionalidad, y en lugar de ello destaca que 

la persona que se dedica a la agricultura debe hacerlo simplemente de manera 

"habitual", pero no en fonna exclusiva y aún así será considerado empresario 

agrario. El voto dice: 

138 Pib1mal A g m i ~  del 11 lircuitc7 Ji-~dicral, Sntencia N" de1 23 d i  agost~ de 1 9 s :  No 654 del 29 de ~ g ~ z h 3  
de 1593 y N" 354 del 9 dejuniu de 1998 



"Algunos adores mercanfilistas y agrarisfas, consideran que en 
el empresario agrario debe de darse la exclusividad en el 
ejercich de la actividad agraria; sin embargo, esta psicKjn esti 
negada por lo que es la mei;or doctrina, la cual comidwa que 
la prolksionalidad en el empresario agrario no debe ser 

exclusiva, admlliéndose que el empresario pueda ejercitar una 
doble actividad, por un lado agmh y por otro una actividad 
propia de otros sectores "parf time farming". Si se parte de la 

idea de que la activdad agmria no debe ser elercida 
ocasionalmente aunque sí estacionalmente de conformidad con 
las camcten'sticas propias del cukivo o, inclusive económicas. " 
MEZA LAZARUS (Álvaro], lita Empresa Agraria" en: Anfología 
de Derecho Agrario, Universidad de San Ase, Seleccan: 
Enrique Ulak  Chacdn, jr996, pp 92-1ü#)." ''" 

Ante la jurisprudencia anteriormente citada es interesante señalar lo 

expuesto en los votos: 

- N" 555 del 28 de julio de 1993 

- N" 1 1  9 del 9 de febrero de 1995 

los cuales literalmente expresan: 

". ..que el adjudicatario debe tener conciencia de su necesidad 
de tierm y del gran esfuerzo del IDA para poder entregar una 
parcela. Por lo tanto, se expresa que no se trata simpEemente 
de recibida, sino, fundamentalmente, de trabajarla para 
satisfacer necesidades bisícas de él y de su familia. Por eso el 

139 ?f-lbunal Superiar @ario 11 Circuito Judicial, Sm.t.encia N" 359 de1 4 de julio de 1 43 



aaudicatarb debe hacer de su parcela el medio de susfenfo 

con su trabajof y la morada habitual. Esos son los fines que 
persigue la Ley de Tierras y Colonización, no puede ser más 

claro al exigirle al adjudica&rio demostrar capacidad 
técnica para desarrollar labores agrjwlas, y su 

compromiso en dedicarse a trabajarla personalmente y con 
su familia 1, -140. 

Ambos votos, contradicen la jurisprudencia de este mismo Tribunal en 

cuanto da un lugar preponderante a la profesionalidad. Este voto, contradice los 

criterios de quienes indican que no existe ninguna condición de profesionalidad en 

el Derecho Agrario Costarricense e incluso niegan que sólo se requiere de 

conocimientos muy rudimentarios para considerar a un agricultor como empresario 

agrícola. 

En jurisprudencia reciente de este Tribunal, el tema de la profesionalidad se 

ha sido tratado de manera somera en y relación con la habitualidad. 

Así lo vemos en los votos: 
- N" 43-C-08 del 21 de enero de 2008 

- N" 0365-C-08 de setiembre de 2008 

"..AsimSmq es menester destacar, el deredio agrario no 
exige pofsionalidad, sino habitualkfad en el ejercicio de la 

actividad agraria o agroforestal. " ' 41 

''O Pibunal SuperimApario II C~rcuitu Judicial, Sefltrricia No 555 del 28 de ji~lio de 1995 
''' Pibimd Superior&rx¡o II Circuito Judicial, Set~te~xiac N" 555 del 28 de julio de 1393 y N" 119 &19 
de febrero de 1305 



Es muy ilustrativo destacar que el voto Alü 575 de las $:O0 horas del 29 de 

agosto de 2002 en contraposición de los votos anteriores, ya que éste elimina la 

habitualidad como un requisito. Este voto señala: 

". . . la ley de Jurisdicción Agraria incorporó en su arfícub 2 inciso 

h) el concepto de empresa, y be empresario, por lo que es 
calificante de la actividad a realizar; el hecho de que sea 

realizada por un empresario. Par% ser empresario agrario se 
r equ ie~  como requisito ia profsionaiiditd o habitualidad de 
quien ia ejerce. Asi se dice que el empresario agrario es 
quien profsionaimnte ejerce ios &os de dirección de ia 
empresa. Tal criterío ha sido utilizado como crifenó conexo en 
casos de duda, sobre la presencia o no de una empresa 

agraria."'42 

Lo expuesto tiene una enorme contradicción, ya que al expresar que el 

empresario agrario es quien "profesionalmente ejerce los actos de dirección de la 

empresa", está dando a entender que la prafesionalidad es fundamental. Es decir, 

no existe claridad sobre lo qué se quiere decir con respecto a estos requisitos 

puesto que todos los votos dan una particularidad importancia a este requisito y 

hay votos que incluso excluyen la habit ualidad. 

En lo que respecta al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y su función de 

cumplir con la obligación del Estado de otorgar tierras a personas que no las 

poseen o las tienen en foma insuficiente, sea en forma individual o asociada, se 

indica en la resolución del Tribunal Agrario de las 10:OO horas del ocho de 

noviembre de 2001 : 
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"Se trata de un confrafo típico de Derecho Agmrio, consfifutivo 
de empresa, denominado contrato de asignacih de tiems.. . El 

de asignacgn es un contrato de duración por el cual el ente 
agrario adjudica a un beneficiano de l a  programas de dofación 
de fierms, previamente calficada con fom a b s  parhefros 

establecidos por propia normafiw, un fundo agrario, 

compromefkindae a traspasarlo, por un emnfual precio o a 
üfulo grafuilo, si el beneficiario d e m e s l a  tener capacidad 
técnica para desamollar la empresa agmria y cumple con 

las obligaciones impuestas durante m período de prueba; 
el traspaso en propiedad se verifica sujefo a una multrplicidad 
de oblir;racimes de parte del beneficiario, cuyo incumplimiento 
permiten al ente revocar la adjudicación, durante un plazo de 75 
a k s  o hasfa el momento de no existir deudas pendientes, sin 
que pueda en ninguna brma enapnarlo si no media 
previamente una autorización expresa del Instituto, pues por 
disposición de la Ley el ente asignanfe puede muperar el bien 
para adjudicarlo a dro beneficiano, debiendo siempre ejener 
un control directo sobre la actividad realizada por el 
adjudicatario.. incluso después de superado el plazo de 75 aiks 
o que las deudas hubieren sido canceladas, cuando el 
beneficiario tenga la propiedad en forma plena y exclusiua." '43 

Para lo que interesa, vale la pena destacar que lo expuesto en 

concordancia con el artículo 62 de la Ley de Tierras y Colonización, indica que se 

requiere ciertos conocimientos sobre la agricultura, aunque no necesariamente se 

calificarían como empresariales, sino para realizar ciertos trabajos agrícolas. Pero 
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lo importante de este voto es destacar que exige de manera tajante poseer 

"capacidad técnica para desarrollar la empresa agraria" que no es más que la 

manifestación expresa de la exigencia de la profesionalidad agraria. 

Para cerrar este capítulo, podría resumir diciendo que, la jurisprudencia en 

Costa Rica no es uniforme en cuanto al tratamiento que se la al tema de la 

profesionalidad. 

El criterio de profesionalida d como se ha expuesto reiteradamente, implica 

mucho más de lo que dicen nuestros Tribunales, ya que implica conocimientos 

técnicos y del manejo del negocio, lo que incluye una planeación y un adecuado 

uso de los recursos financiems, es decir no se tratar de "parceleros" recién 

incorporados, sino personas y grupos organizados, algo en donde España ha 

avanzado más. 

Ahora bien, la profesionalidad tiene importancia en las medidas de fomenta 

a la agricultura. Esto por cuanto el gobierno precisamente debe profesionalizar las 

actividades agrícolas, en lugar de quedarse en una labor de apoyo secundario e 

intermitente. Dar profesionalidad a la agricultura incluye crear condiciones, brindar 

datos adecuados, una capacitacidn administrativa y tecnoldgica, y apoyo en la 

gesti6n del negocio, ya que lo ideal es que si una actividad empieza a ser poco 

rentable se valore la posibilidad de pasarse a otra o de evaluar el por qué de los 

fallos. Las leyes de profesionalidad se basan en dar apoyo al productor para 

hacerlo competitivo y capaz de tomar decisiones acertadas en un escenario 

global. 

El mismo criterio de profesionalidad indica que un empresario debe saber 

manejar su negocio, debe tener la capacidad técnica de buscar las formas de 

asociaci6n que más le fhvorezcan, para que así de de forma inteligente se 



convierta en una actor de profeso econcjmíco que no scjlo rinda réditos a su grupo 

familiar, si no que sea una fuente creadora de empleo para otros lo cual ayuda 

enormemente a la economía nacional. Visto de este modo, el IDA vena más que 

cumplidas las funciones para las que fue creado y daría un paso hacia delante 

porque el adjudicatario de las tierras no salo creó una fuente de desarrollo primaria 

para el sustento de su grupo familiar si no que adelantándose al ritmo de nuestra 

economía extendió. la mano a otros. 

La carencia de una legislacicín específica sobre la profesionaidad no es un 

problema scílo de Costa Rica, es algo común a toda América Latina, e incluso en 

los países que se toman como referencia como España e Italia, se presentan 

vacíos y ambigüedades sobre la figura de la profesionalidad y el empresario 

agrario, algo que se debe a que no es un derecho sistematizado con un espacio 

propio. Aunque muchas de las carencias se suplen con la ayuda del derecho 

comercial común, se impone la necesidad de que los países piensen que la 

agricultura de hoy se mueve a pasos agigantados de la mano de la más moderna 

tecnología, informacicín y conocimiento. 



CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación realizada se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

La figura jurídica de empresario agrario presenta una característica muy 

particular: la doble tipicidad debido a que existen en él todos los 

elementos necesarios y esenciales para un empresario pero con ciertos 

aspectos diferentes que le dan la categoría de agrario. 

+ El empresario agrario ante todo es un empresario que debe cumplir con 

los requisitos básicos de tal denominación, como lo son la 

profesionalidad, la imputabilidad, la organicidad y economicidad. 

+ Las características subjetivas (o personales) del empresario agrario son 

la profesionalidad e imputabilidad porque encierran la capacidad y la 

responsabilidad personal. 

+ Las características objetivas son la organicidad y la economicidad que 

son propias de toda empresa porque establecen que toda empresa 

requiere una infraestructura organizada para desarrollar una actividad 

económica. 

+ La principal diferencia de una empresa mercantil y una empresa agraria 

es que ésta última realiza una labor de alto riesgo ligada a un ciclo 

biológico relacionada con la naturaleza. Por tanto, está supeditada a 

más riesgos, lo que le corrfiere un trato diferente a las otras empresas. 



En Costa Rica la empresa agraria está dentro del Derecho Agrario y 

autorizada por las siguientes leyes: Ley de Jurisdicción Agraria. El 

Instituto de Desarrollo Agrario es el órgano estatal encargado de regular 

la distribución de tierras estatales para su explotación, en parcelas a un 

adjudicatario, lo cual realiza a través de un contrato agrario. También 

todo lo referente a lo agrario está bajo la tutela de los Tribunales 

Agrarios nacionales. 

En la Ley de Jurisdicción Agraria, (artículos 1 2 inciso h), se conoce la 

figura al decirse que a los empresarios que realicen actividad económica 

agraria de producción así como las conexas de transformación, 

industrialización o enajenación, se les aplicará el Derecho Agrario. El 

término "empresario agrario" abarca no sólo a sujetos individuales, sino 

también a los sujetos asociativos, oponiéndose esta ley se contrapone 

con el Código de Comercio que establece que son comerciantes todas 

las sociedades anónimas constituidas de conformidad con el derecho 

mercantil sin importar su objeto o finalidad. De manera que en una 

sociedad mercantil, el empresario en sí, que realiza actividad agraria 

debe reputarse como empresario agrario y no como comerciante. 

La figura de empresario agrario se convierte en una figura relevante en 

el Derecho Agrario, superando las figuras de trabajador de la tierra o 

campesino. El empresario es una persona física o jurídica, y siempre 

debe reunir las cualidades de profesionalidad, imputabilidad, organicidad 

y economicidad. 

Puede concluirse que la empresa agraria es aquella que desarrolla una 

actividad productiva consistente en el desarrollo de un ciclo biológico 



animal o vegetal ligado directamente al disfrute de las fuerzas y de los 

recursos naturales y que resuelve económicamente en la obtención de 

frutos vegetales o animales para el consumo directo tal cual están o 

bien con sus transformaciones. 

Se puede concluir que el Reglamento del Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA) del 2008 vino a rescatar el requisito de profesionalidad en aras de 

que haya transparencia en la asignación de tierras, ya que viene a exigir 

un alto de nivel de profesionalidad del adjudicatario. Eso se manifiesta 

en el requerimiento de capacitación y preparación comprobadas en el 

manejo de las actividades agricolas con el fin de que se logre un 

verdadero desarrollo y bienestar económicos para las familias 

En gran medida, la jurisprudencia de la Sala Primera ha demostrado 

concordancia en el tema de la actividad agraria, pero en cuanto al tema 

de la profesionalidad se puede desprender que en el Derecho Agrario 

no se explota adecuadamente el tema de la profesionalidad. 

La jurisprudencia no guarda unidad en cuanto al tema de la 

prafesionalidad, sólo desarrolla nociones de habitualidad d d  productor, 

lo cual crea una serie de indefiniciones que hace que hallan 

resoluciones incongruentes. 



Lo que queda claro al final sobre el criterio de profesionalidad agraria es 

que: 

- A nivel jurídico es un concepto en ciernes y que no ha sido 

incorporado integralme nte en nuestra legislación nacional, y 

que los artículos que lo mencionan y desarrollan se basan en 

conceptos de leyes extranjeras como las italianas. 

- Y sobre la definición de profesionalidad agraria tanto la Sala 

Primera como el Tribunal Agrario discrepan de forma apreciable 

del tratamiento que se debe dar a este tema. 

Como última conclusión se podría afirmar que si bien es cierto eiste en 

nuestro país legislación que regula el requisito de profesionalidad en el 

Derecho Agrario, ésta es muy limitada y además deja lagunas para su 

incorrecta exigencia. Al tomar en cuenta nuestra realidad social actual 

donde se ven casos de corrupción en instituciones públicas se debe ser 

más rígido en la comprobación de requisitos como este en el 

otorgamiento de un beneficio tan oneroso para el Estado como lo es ia 

asignación de tierras. Además a ello se suma el hecho de que en la 

jurisprudencia se refleja que no se le ha dado el tratamiento adecuado. 

Y como gran conclusión general, con respecto a la hipótesis inicial: "En 

la legislación agraria es inexistente una definición rigurosa de la figura 

del empresario agrícola -particularmente en cuanto al requisito de 

profesionalidad- la cual contribuya de manera positiva a la elaboración 

de políticas de fomento a la agricultura", puede decirse que esto es 

cierto en la medida que básicamente se ha comprobado que la figura del 



empresario agrícola no está definida en la legislación, y la misma 

junsprude ncia tienen criterios divergentes de acuerdo con las sentencias 

estudiadas. 

Debe decirse que en América Latina, la tendencia es la misma, y esto 

revela que el Derecho Agrario no ha evolucionado al ritmo que debería. 

De hecho se considera que la noción de empresario agrícola no debería 

darsele a parceleros del IDA bajo el concepto actual, ya que muchas 

son personas con poco conocimiento y capacitación que buscan una 

agricultura de subsistencia, aunque por supuesto tiene que probarse la 

habitualidad, pero esto es solo un requisito. 

Lo expuesto deja al descubierto que el Estado no tiene una concepción 

de empresa y profesionalidad que permita apoyar a las empresas que 

realizan un buen manejo administrativo y bgístico mediante adecuadas 

leyes y programas. Y con respecto al mismo IDA, queda la desilusión de 

que se concibe la sobrevivencia como el objeto de la institución, sin 

brindar las herramientas de educación y organización para que se de la 

ernpresariedad, y que las persona obtengan una ganancia que le puede 

permitir vivir dignamente y mantener una adecuada calidad de vida. 



RECOMENDACIONES 

La empresa agraria y en consecuencia el empresario agrario se encuentra 

dentro de una actividad diferente, única en su género. A pesar de su constitucisn 

similar a una empresa comercial, la naturaleza de su función la hace muy 

diferente. Este aspecto se extiende al empresario agrícola, lo que hace que 

históricamente y aún en la actualidad existan muchas inconsistencia, vacíos y 

limitaciones en su definición y su legislación, tanto en otros países con 

legislaciones más avanzadas como en el nuestro. 

De acuerdo con lo anterior se hacen las siguientes recomendaciones: 

Definir términos. Partiendo de la generalidad a la especialidad, se 

encuentra en el estudio que en Costa Rica existe una normativa muy 

general en el campo de lo agrario, tanto en lo referente a la empresa 

como al empresario, demostrando un vacío y a su vez la necesidad 

de que existan normas jurídicas derivadas de la especialidad de la 

agricultura, donde se concept ualicen ambos términos en forma 

excepciona: -empresa y empresario agrario. 

Definir estructuras. Debe existir una estructura en tomo a las normas 

que busquen regir ambas figuras (empresa y empresario agrario), 

donde se contemplen todos los institutos propios de la materia 

agrícola. (Como referencia debe aquí citarse al maestro Carroza 

quien expresaba que: "el sistema normativo del Derecho Agrario es 

autónomo" y que "la autonomia desciende un organismo distinto y 

propio vale decir, dotado de institutos propios y peculiares. No es la 

presencia de principios generales de la materia, principios opinable 

en la esencia y prácticamente inaferrables, sino la presencia de 

institutos jurídicos propios y exclusivos (y la susceptibilidad de 



agregación que ellos muestran, sobre la base de un común 

denominador de agrariedad) es el signo de un modo de ser 

autónomo. Y es aquí que podemos descubrir el así llamado 

fundamento de la aut~nomía"). '~~ 

Determinar los institutos jurídicos propios y exclusivos, 

especialmente en la Ley de Jurisdicción Agraria, referidos a lo que 

hace única a la actividad agraria y en consecuencia a la empresa y al 

empresario agrario, tanto en los aspectos que les atañen como a 

todo lo derivado de su relación intrínseca con ciclo biológico de la 

naturaleza. 

Tomar conciencia de que la agariedad territorial en Costa Rica es !a 

actividad productiva agraria en donde se cumple el ciclo biológico, y 

en la cual se aprovechan los recursos de la tierra y se obtienen 

productos tanto vegetales como animales para ser consumidos como 

son obtenidos de la naturaleza o bien transformados. Aquí el 

aspecto de particularidad es la utilización de un terreno óptimo para 

esa actividad que cumple una función tanto económica como social, 

en la cual el Estado interviene directamente a través del I.D.A, dando 

en concesión parcelas para su explotación a través de un contrato 

agrario y que se confunde con el concepto de empresa agraria (debe 

hacerse esa gran diferencia). 

Delimitar cuáles son las actividades agrarias por conexión, que son 

aquellas accesorias pero no las principales, como por ejemplo, la 

fumigación, la limpieza de terrenos u otras que no son calificadas 

'" ~CarrozraJ citado por Romero P k z  JcsgeBmq~~ie. "El rierec3-IQ @arion, Revista de Ciencias J~iríriicas, 
TJ C7.q NO. 89, 1995, p. 128 



como agrarias. Por lo tanto, no pueden ser consideradas empresas 

agrarias, solo actividades conexas. 

El lnstituto de Desarrollo Agrario debe actualizar, mejorar y 

endurecer las políticas que ha venido utilizando en la asignación de 

tierras para dar un salto a una agricultura acorde a nuestra realidad 

social: un mundo globalizado y tecnológico. Se debe adoptar una 

visión integral que favorezca y mejore nuestra agricultura, como por 

ejemplo otorgar Certificados de Profesionalidad Agraria (figura 

utilizada desde el 2008 en España el cual consiste en programas de 

formación ocupacional que certifican las calificaciones profesionales 

agrarias de quienes los han obtenido) con el fin de que las tiems 

sean asignadas a personas que poseen la capacidad, conocimiento y 

preparación para lograr un verdadero desarrollo económico familiar 

que a la postre que rendirá frutos a toda la sociedad. Para ello se 

debe optar por una administración pública integral que recurra a 

instituciones claves como el lnstituto de Desarrollo y Aprendizaje 

(INA), el lnstituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), las casas de 

enseñanza públicas (UCR, UNA, Colegios Universitarios) que tengan 

la competencia docente requerida para organizar, dirigir y 

posteriormente evaluar la formación mínima n ecesana para la 

adquisición de capacidades y conocimientos claves para el 

aprovechamiento de las tienas recibidas para su explotación agrícola 

por parte del Estado. 
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