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CAPÍTULO I

EMPRESA AGRARIA Y 
EMPRESARIO AGRÍCOLA

Francisco Millán Salas
Profesor de Derecho civil  

Universidad Complutense de Madrid

I. CONCEPTO DE EMPRESA AGRARIA

Teniendo en cuenta que hay un concepto uni-
tario de empresa, éste es aplicable a la empresa 
agraria y a cualquier clase de empresa. La empresa 
consiste en el desarrollo de una actividad econó-
mica de la que forman parte una serie de bienes y 
derechos organizados de manera profesional por 
su titular asumiendo éste los riesgos derivados de 
dicha actividad.

En esta definición existen dos elementos clara-
mente diferenciados, un elemento subjetivo y otro 
objetivo. El elemento subjetivo es el empresario, 
que en la empresa agraria también se denomina 
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titular de la explotación; y el elemento objetivo que 
en la empresa agraria es la explotación agraria.

También, en esta definición están presentes los 
requisitos que deben concurrir en toda empresa: 
la actividad económica; una organización; la pro-
fesionalidad; y la imputabilidad

Veamos estos requisitos detenidamente aplica-
dos a la empresa agraria.

II. REQUISITOS DE LA EMPRESA AGRARIA

1. Economicidad

El primer requisito que hay que destacar de la 
empresa agraria es la economicidad en cuanto que 
el empresario ha de ejercer la actividad agraria, que 
el artículo 2.1 de la Ley de Modernización de las 
Explotaciones Agrarias (LMEA) de 4 de julio de 
1995 define como “el conjunto de trabajos que se 
requiere para la obtención de productos agrícolas, 
ganaderos y forestales”.

Entre estos productos no se incluyen los pro-
venientes de la pesca, a diferencia del Derecho 
comunitario.

Estos productos agrícolas, ganaderos y foresta-
les no son los que el artículo 355 del Código civil 
califica de frutos naturales como las producciones 
espontáneas de la tierra o del ganado, sino que son 
frutos industriales, es decir, los que producen los 
predios de cualquiera especie a beneficio del cul-
tivo o el trabajo del hombre.
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Se considera actividad agraria no sólo la que 
implica el cultivo de la tierra sino la que se rea-
liza en invernaderos aunque no se aprovechen los 
nutrientes de la tierra.

Por lo que respecta a los productos ganaderos, 
la cría de animales requiere el cuidado de un ciclo 
en el desarrollo del animal para considerarse acti-
vidad ganadera. También es actividad ganadera la 
que se dedica sólo al engorde de los animales o a la 
producción de productos como la leche. No puede 
considerarse actividad ganadera la caza así como la 
cría, mantenimiento y adiestramiento de palomas 
o de caballos de carreras, que se consideran como 
actividades de ocio.

En cuanto a los productos forestales, la Ley de 
Montes, de 21 de noviembre 2003, califica de apro-
vechamientos forestales: los maderables y leñosos, 
incluida la biomasa forestal, los del corcho, los de 
resina, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromá-
ticas y medicinales, productos apícolas y los demás 
productos o servicios con valor de mercado carac-
terísticos de los montes. Ahora bien, no todos estos 
aprovechamientos forestales pueden calificarse de 
actividad agraria, como es el caso de la caza, ni 
tampoco todos los productos del monte son pro-
piamente forestales como la extracción de piedras 
de las canteras, o exclusivamente forestales como 
los hongos, plantas aromáticas y medicinales. En 
cualquier caso, los aprovechamientos forestales 
han de regirse por los principios de sostenibilidad 
y explotación racional de los mismos.
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