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PRÓLOGO

1. Desde que hizo su aparición en el horizonte del Derecho de sociedades, la 
fórmula «gobierno corporativo» no ha hecho sino acrecentar su importancia, incor-
porando a su originario contenido, centrado en la administración y gestión de las 
sociedades, un amplio elenco de elementos y referencias. De este modo, también hoy 
la Junta general, o, al menos, algunos de sus aspectos más relevantes, se integra en 
el ámbito del gobierno corporativo, al que, además, se le añaden calificativos con-
gruentes con las tendencias, características de nuestro tiempo, de llevar los intereses 
generales a la organización y el funcionamiento de las grandes sociedades. Si hace 
algún tiempo hablábamos de un gobierno corporativo «responsable», hoy el término 
preferido es «sostenible», y cualquier jurista dedicado al estudio de la omnipresente 
sostenibilidad podría enumerar multitud de menciones, doctrinales y, en menor me-
dida, normativas, que conectan ambas formulaciones. Y la cuestión no acaba ahí, 
pues desde el mundo societario, en lo que atañe sobre todo a las grandes empresas, 
se ha expandido nuestra figura a otros ámbitos institucionales, al margen incluso 
de todo propósito lucrativo, como sucede con el campo tan relevante de las funda-
ciones.

No resulta fácil, por tanto, decir con la imprescindible precisión que el mun-
do jurídico requiere en qué consiste propiamente el gobierno corporativo, desde un 
punto de vista, podríamos decir «esencial» o como ejemplo, todo lo singular que se 
quiera, de institución jurídica, con particular relieve en el Derecho de sociedades. Esa 
dificultad, con todo, no ha reducido su importancia, como elemento central de la 
dinámica societaria, y, del mismo modo, como objeto de análisis por los juristas dedi-
cados al estudio de este sector del ordenamiento. Sería vana, por ello, la pretensión de 
elaborar un elenco completo de la, por otra parte, amplísima bibliografía sobre el go-
bierno corporativo, tanto desde una perspectiva comparada como nacional; también 
resultaría infructuoso el propósito de recopilar las cuantiosas alusiones normativas 
existentes al respecto, teniendo en cuenta, además, que en esta específica vertiente hay 
que combinar el tradicional Derecho firme (hard Law, en la habitual terminología 
anglosajona) con el cada vez más relevante y difundido Derecho blando (soft Law), 
puesto de manifiesto, como es bien sabido, en los códigos de buen gobierno, hoy pre-
sentes en todos los ordenamientos.

De modo que el jurista dedicado hoy al estudio del Derecho de sociedades tiene 
que contar con el gobierno corporativo como un elemento esencial de su trabajo; 
pero, a la vez, tiene que conseguir orientarse en medio de las múltiples referencias a 
temas diversos, no necesariamente homogéneos, que en nuestros días forman parte 
de su contenido. Tal circunstancia trae consigo de manera imperiosa la necesidad 
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de trascender las fronteras del propio ordenamiento a fin de percibir el intenso ritmo 
evolutivo que caracteriza al tema que nos ocupa y que no resulta fácil de prever. Solo 
de esta manera se puede entender lo que significa el gobierno corporativo de manera 
auténtica y solo con este modo de proceder estará el jurista en condiciones de ofrecer 
respuestas claras, distintas y, sobre todo, seguras a los concretos problemas jurídicos 
que se plantean al respecto en el ámbito de las sociedades mercantiles.

2. Por todo lo expuesto, puede entenderse que no sea sencillo concebir y ela-
borar una obra jurídica exhaustiva sobre el gobierno corporativo. O no, al menos, 
si partimos de los modelos que a lo largo del pasado siglo permitieron configurar 
de una manera solvente el Derecho de sociedades —ámbito «natural» del tema que 
nos ocupa—, quizá una de las disciplinas más vivas y relevantes dentro del enorme 
caudal característico del Derecho mercantil. No resulta fácil, en tal sentido, pensar 
en el gobierno corporativo desde los presupuestos sistemáticos y conceptuales ca-
racterísticos de épocas pasadas, provistas de una mayor confianza en la dogmática 
jurídica y en los resultados que, a su través, podían conseguirse en el estudio de las 
instituciones.

Parece, por tanto, que el método para el adecuado tratamiento jurídico de los 
temas que informan el gobierno corporativo en nuestros días ha de ser parcialmente 
distinto. Sin renunciar, por supuesto, al rigor característico del jurista académico, 
conviene integrar en el análisis elementos diversos, muchos de ellos no propiamente 
jurídicos, yendo en numerosas ocasiones más allá de la esfera de intereses particula-
res que, en una visión clásica, delimitaba y comprendía la organización y el funcio-
namiento de las sociedades mercantiles.

En esa línea de valoraciones y planteamientos previos se inscriben los distintos 
apartados que componen el libro al que estas líneas pretenden servir meramente de 
presentación. En él se intenta pasar revista a algunas de las cuestiones que confor-
man hoy el temario esencial del gobierno corporativo, desde luego en el marco de 
los ordenamientos italiano y español, en cuyo ámbito se sitúan —por nacionalidad 
y actividad profesional, cabría decir— los autores de las distintas aportaciones. Esa 
perspectiva nacional, como ya se ha dicho, es en nuestros días insuficiente; y no 
solo porque en este asunto sean decisivos, para el tema que nos ocupa, el impulso 
institucional y la continua elaboración normativa de la Unión Europea. Se trata, 
más bien, de buscar y analizar las líneas de fuerza que, a escala internacional, y con 
la continua interacción de las empresas, las fuerzas sociales y los Estados, confi-
guran y renuevan de manera prácticamente continua los perfiles del gobierno cor-
porativo.

No es misión de estas líneas introductorias explicar con detalle el contenido del 
libro que ahora se publica. Bastará con decir que dentro de sus distintos capítulos 
podrá encontrar el lector referencias seguras y ponderadas a algunos temas de la ma-
yor actualidad, cuyo contenido, a grandes rasgos, exponemos seguidamente para el 
conocimiento previo del lector. Así sucede, desde luego, con las cuestiones relativas 
a la responsabilidad social de la empresa y la sostenibilidad, tanto en lo relativo a su 
sentido fundamental, como a los deberes informativos que, sobre todo para las gran-
des empresas, va imponiendo paulatinamente el legislador, tanto el europeo, como 
—a su estela— el nacional.

Como es natural, este amplio temario suscita, con especial relieve, la temática 
de los intereses en el Derecho de sociedades y su posible contraposición, sin pautas 
todavía seguras para el debido encauzamiento de la, así llamada, «dialéctica de los in-
tereses». La cuestión resulta especialmente acuciosa en lo que atañe a las sociedades 
cotizadas y sitúa en el primer plano al consejo de administración, cuya configuración 
interna y el particular estatuto de sus miembros, con especial referencia a su retribu-



PRÓLOGO 23

ción, se encuentran en el núcleo originario del gobierno corporativo, manteniendo en 
la actualidad su destacado relieve.

No se puede ignorar, con todo, el significado de los intereses generales en formas 
societarias y modalidades tipológicas de considerable protagonismo en los últimos 
años, materia de la que, como no podía ser de otro modo, se hace eco el presente libro. 
Es el caso de la sociedad benefit, en el Derecho italiano, bautizada como sociedad de 
beneficio e interés común en el Derecho español, de acuerdo con una terminología 
común en diferentes países de Iberoamérica, sin perjuicio de otras denominaciones 
en distintos ordenamientos. La coexistencia entre la tradicional causa lucrativa y la 
causa, digamos, «social» es cualquier cosa menos sencilla y corresponderá, de nue-
vo, a los administradores sociales la ardua tarea de conseguirla, dando satisfacción 
así al propósito práctico, seguramente mixto, querido por los socios al constituir una 
sociedad de semejante naturaleza.

El gobierno corporativo, en fin, es una categoría institucional no solo vinculada 
con los hechos y las circunstancias propiamente empresariales o características del 
mundo social e institucional de nuestros días. Se ve afectada, del mismo modo, por 
la evolución de otros factores, esencialmente tecnológicos, sin cuya concurrencia 
resultaría de imposible realización. Por tal motivo, el presente libro se ocupa tam-
bién de esos factores aludiendo a supuestos singulares de la acelerada evolución 
tecnológica contemporánea y estudiando su repercusión, a diferentes niveles, en el 
ámbito del gobierno corporativo, así como en el relativo a la responsabilidad social 
de la empresa.

3. Esta sumarísima alusión al contenido del presente libro debe completarse 
con alguna referencia a su origen, al conjunto de factores que le han dado vida, a 
fin de informar debidamente al potencial lector de unos hechos que, dentro de su mo-
destia, acaso no estén privados de algún relieve significativo. En realidad, esta obra 
es la derivación, inmediata y objetiva, de un congreso científico que tuvo lugar en la 
ciudad de Valencia los días 24 y 25 de noviembre del pasado año 2022; me refiero al 
IX Incontro/Encuentro italiano-español de Derecho mercantil, convocado bajo el tí-
tulo «Problemas actuales del gobierno corporativo». Su contenido, por ello, se integra 
por las ponencias y comunicaciones presentadas al congreso y aspira, por la propia 
denominación de este último, a servir, sin afán de exclusividad, de ámbito comuni-
cativo entre los juristas italianos y españoles dedicados al Derecho mercantil y, más 
específicamente, al Derecho de sociedades.

Por la cifra que identifica el congreso recientemente celebrado, habrá deducido 
el lector que no se trata de una iniciativa originaria, desprovista de precedentes. 
Más bien, nos encontramos (valga la redundancia) ante un propósito dotado ya 
de alguna antigüedad y surgido para avanzar en el conocimiento común de cues-
tiones jurídico-mercantiles de actualidad, ampliando y estrechando lazos entre los 
juristas italianos y los españoles. Diferentes circunstancias, que van desde la pro-
blemática financiación de la investigación jurídica en ambos países, hasta la difícil 
situación derivada de la pandemia producida por el Covid-19, han impedido dar la 
necesaria continuidad a estos congresos. La mejora, esperamos que definitiva, de 
esas circunstancias problemáticas ha supuesto el impulso para celebrar un nuevo 
Incontro, cuya positiva valoración nos ha animado a publicar el presente libro, así 
como a proseguir periódicamente con la realización sucesiva, alternando la sede, de 
eventos similares.

Como promotores en su día de esta iniciativa, a la vez académica y científica, 
solo nos queda expresar nuestro agradecimiento a los participantes en el Incon-
tro de Valencia, así como, de manera muy especial, a los autores de los distintos 
apartados de esta obra. Confiamos en que, por la calidad y la actualidad de su 
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contenido, sirva para captar la atención de los muchos interesados en el Dere-
cho de sociedades y, de manera más específica, en el gobierno corporativo, cuya 
evolución y situación actual creemos que queda debidamente reflejada en sus 
páginas.

Niccolò AbriAni y José Miguel embid irujo

Firenze/Valencia, marzo de 2023
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I.  PRESENTACIÓN: EL PROGRESIVO RELIEVE DE LOS INTERESES 
GENERALES EN EL DERECHO DE SOCIEDADES

Entre los muchos elementos que pueden identificarse dentro del amplio sin-
tagma denominado «gobierno corporativo», destaca desde hace tiempo el corres-
pondiente a la responsabilidad social corporativa (en adelante RSC). No fue así 
en la inicial andadura de los códigos de buen gobierno, circunscritos, por lo gene-
ral, a los caracteres y circunstancias del órgano colegiado de administración. La 
posterior evolución de estos textos de Derecho blando (soft Law), acompañada y 

* El presente trabajo se integra dentro del proyecto de investigación «Método, finalidad y conte-
nido en la ordenación jurídica del gobierno corporativo» (PID2021-128186NB-I00), concedido por el 
Ministerio de Ciencia e Investigación, del que es investigador principal el autor.
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matizada por distintas regulaciones del Derecho firme (hard Law), ha traído con-
sigo variaciones significativas en lo que se refiere a la delimitación del gobierno 
corporativo, temática esta que por la amplitud de su denominación y la fluidez de 
su contenido, al menos desde el punto de vista jurídico, puede considerarse sin 
exceso como esencialmente abierta. De ahí, entre otras cosas, el progresivo relieve 
de la RSC dentro de su ámbito, sin perjuicio de que, por la reseñada evolución, 
también intensa en el ámbito terminológico, los contenidos generalmente asigna-
dos a ella vengan hoy asumidos, y quizá también ampliados, por la omnipresente 
noción de sostenibilidad.

Por tal motivo, el presente trabajo aparece distinguido bajo un enunciado 
dinámico mediante el que se intenta dar cuenta sintética de una perspectiva hoy 
consustancial a la actividad económica organizada en el mercado, sobre todo 
cuando es llevada a cabo por las empresas de mayor dimensión. Con diferentes 
denominaciones (bajo la fórmula RSC, con el reclamo de la sostenibilidad, apli-
cado a todas las vertientes de dicha actividad, o, incluso, de otro modo, como 
pone de manifiesto la tríada terminológica a la que se refiere el acrónimo ESG), 
nos encontramos hoy ante unos esquemas de conducta dentro del funcionamien-
to característico de la empresa organizada en forma de sociedad mercantil  1 que 
parecen resultar ajenos a lo que constituye la actividad y la finalidad directa de 
una tal persona jurídica: la explotación directa del objeto social y, tras la opor-
tuna rendición de cuentas, la distribución de los beneficios obtenidos mediante 
ella entre los socios de la sociedad. Esto es lo que cabe deducir, por lo que se 
refiere al Derecho español, de lo dispuesto en el art. 35 CC, cuando centra en la 
satisfacción de intereses particulares la esencia de la persona jurídica societaria, 
así como de la disciplina establecida en el art. 116 CCo, cuando sitúa al ánimo de 
lucro como finalidad esencial (como causa, cabría decir) del negocio de constitu-
ción de una sociedad mercantil  2.

No es esta, sin embargo, la opinión predominante en la actualidad, donde, 
como ya sabemos, tanto la RSC, como la sostenibilidad, constituyen, desde hace 

1 La alusión en el texto a la «sociedad mercantil», sin distinción de tipos, debe entenderse referida 
sobre todo a las de naturaleza capitalista y, dentro de esta categoría, a las sociedades de mayor dimen-
sión empresarial, en particular las anónimas. Este planteamiento, sin embargo, no quiere decir que la 
temática de la RSC y la sostenibilidad haya de entenderse restringida a ese concreto sector de personas 
jurídicas. Si durante la etapa de predominio de la RSC, ya se postulaba su posible relieve para otros 
supuestos, incluso desprovistos de base asociativa (como las fundaciones), la evolución hacia la sosteni-
bilidad, con los matices expresados a lo largo del presente trabajo, permite considerar que el problema 
en estudio tenga carácter común a todos los sujetos de Derecho (incluida la persona natural), lo que no 
impide, claro está, separar los distintos supuestos como consecuencia, sobre todo, del específico influjo 
de la actividad de cada uno de ellos en la realidad social, ambiental y de gobernanza (en relación directa 
con el acrónimo ESG).

2 Aunque se trata de una circunstancia suficientemente conocida, no es inconveniente constatar 
que ambos códigos fueron elaborados y promulgados a finales del siglo xix en pleno apogeo de una 
ideología que, tanto en lo económico como en lo jurídico, bien podría calificarse de liberal. Su vigencia 
en la actualidad (del mismo modo que sucede en otros ordenamientos) plantea problemas diversos 
que van desde su propia justificación hasta su complicada coexistencia con normas societarias pensa-
das desde presupuestos muy distintos, aunque carezcan de un nivel equivalente de generalidad. Es lo 
cierto que el Derecho de sociedades de nuestro tiempo, integrado, como se deduce de lo expuesto, por 
estratos temporal y sustancialmente alejados entre sí, resulta de no fácil intelección y, por consiguien-
te, de difícil aplicación. La temática analizada en el presente trabajo se deriva de planteamientos muy 
alejados de la regulación característica de los códigos de Derecho privado, al tiempo que repercute 
con intensidad significativa en distintos ámbitos del Derecho de sociedades, poniendo de manifiesto 
su ya citado carácter problemático; al respecto, vid., recientemente, del vAl tAlens, P., «La respon-
sabilidad social corporativa como instrumento de conciliación del interés de los socios con el interés 
común», en VVAA, Las sociedades de capital: sus intereses y sus conflictos, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2022, pp. 447-473.




