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Prólogo

Nos acostumbra a casi todo el paso del tiempo. Pero nunca a que dejen 
de estar entre nosotros los jóvenes, los que para nosotros, desde la atala-
ya nostálgica de edades harto cumplidas, son y sobre todo consideramos 
jóvenes. Va algo o, mejor, va mucho contra las leyes de la Naturaleza y de 
la Sociedad que quienes están llamados a sucedernos en la cadena de la 
vida la abandonen sin recoger nuestro testigo, sin que podamos sentirnos en 
cierto modo reflejados y continuados en ellos. Desgraciadamente he tenido 
ya que ser testigo de prematuras ausencias de entrañables compañeros a 
los que me unían proyectos e ilusiones, con quienes había establecido los 
sólidos lazos que anuda la consagración vocacional a los quehaceres uni-
versitarios. Pero las vivencias de dolorosas pérdidas no mitigan, sino que 
acentúan, el duelo por el vacío que nos deja una soledad inexorablemente 
incrementada por el implacable transcurso de los años.

Conocí a Juan Manuel Gómez Porrúa a mediados de la década de los 
ochenta del pasado siglo en la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera, 
vivero de tantos mercantilistas que superando la ilusionante fase de jóve-
nes promesas han llegado a ser prestigiosos maestros de nuestra disciplina. 
Destacaba entre ellos la figura de Juan Manuel, cuya limpia sonrisa, su 
espontánea y sincera cordialidad y su pasión exenta de egoísmo por la vida 
académica le convertían en punto de referencia o figura clave del joven 
equipo configurado en las aulas y en los despachos de la juvenil Universi-
dad gaditana.

En 1986 asumió responsabilidades de investigación y docencia en la 
vieja Casa de Maese Rodrigo, cuna de nuestra escuela. En ella trabó y 
consolidó amistades y afectos y fue también, por su generosidad y limpieza 
de espíritu, factor vertebrador del conjunto de escolares y maestros que 
compartían trabajo e ilusiones en el Departamento de Derecho mercantil 
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de la Universidad de Sevilla. Porque efectivamente compartíamos mucho 
de aquél y casi todas éstas, y porque fuera de los muros de la Fábrica de 
Tabacos encontramos también gratas ocasiones para departir de divinae 
atque humanae rerum, no pocas veces proporcionadas por la celebración de 
alegres eventos o de brillantes éxitos de comunes amigos, fuimos auténticos 
compañeros en el más hondo sentido de este término, porque nos alimenta-
ba un mismo pan de vocaciones y vivencias.

Vocación de muchos de nosotros fue la de superar el aislamiento de 
quienes nos dedicábamos al estudio del Derecho mercantil en las diversas 
Universidades de Andalucía. Un primer paso para ello fue el de acometer la 
tarea de redactar colectivamente unos apuntes o texto destinado a auxiliar 
en sus estudios a los alumnos de nuestros Centros. La integración del grupo 
de trabajo que asumió este reto se formalizó en unas jornadas de retiro ce-
lebradas en un acogedor enclave de la Sierra de Cádiz (en El Bosque), en 
las que Juan Manuel tuvo destacada presencia y de las que trajeron causa 
unos cuadernos mimeografiados con los cuales se materializó en 1988 el 
primer fruto de un ilusionado esfuerzo colectivo. Siguieron nuevos encierros 
en Grazalema, Ronda, Ojén, Atlanterra y Marbella, siempre animados por 
la presencia y las intervenciones de quien era uno de sus más animosos 
protagonistas. De lo allí acordado y de la experiencia de la utilización en 
las aulas de los primeros apuntes fueron fruto la edición de nuestro Dere-
cho Mercantil (que desde 1990 hasta 2010 ha conocido catorce ediciones) 
y nuestras lecciones de Derecho Mercantil (catorce veces editadas desde 
1992 hasta 2011), obras ambas enriquecidas por su magistral exposición de 
los temas que abordó en ellas, así como el ambicioso empeño de publicar 
un Tratado de Derecho Mercantil, la redacción de uno de cuyos volúmenes 
le fue encomendada.

Inexistente o escasamente operativo un foro nacional que agrupase a 
los mercantilistas españoles, la primitiva célula nacida en torno a las an-
teriores empresas, animada por el espíritu de colaboración desarrollado 
en su seno, y consciente de la comunidad de valores, requerimientos y pro-
blemas a afrontar existentes entre quienes nos dedicábamos al estudio, la 
enseñanza y la aplicación en la vida profesional del Derecho mercantil, 
convocó a cuantos compartieran la valoración positiva de este proyecto a la 
constitución de una asociación que pudiera servir de marco propicio para el 
intercambio de ideas, inquietudes y aspiraciones, aun cuando sólo fuera en 
el limitado ámbito de difusión del llamamiento efectuado, eso sí, con el más 
abierto y comprensivo carácter. El ente colectivo creado como consecuen-
cia de esta iniciativa, la Asociación Sainz de Andino, tuvo y tiene como ob-
jeto la apertura de un escenario para debatir de los temas de común interés 
y, cuando puedan alcanzarse, ofrecer respuestas conjuntas a las cuestiones 
conjuntamente analizadas.

Desde el primer momento Juan Manuel figuró entre los más significados 
miembros de nuestra asociación y, en las Jornadas organizadas por ella 
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en todas las ciudades universitarias andaluzas (locución con la que hago 
referencia a las ciudades sedes de centros universitarios en nuestra tierra), 
intervino, no como espectador pasivo, sino como participante activo y re-
conocida autoridad en los temas tratados. Por eso sus compañeros (que 
el compartir el pan de vocaciones y vivencias nos permite proclamar esta 
condición y honrarnos con tal título) queremos hacer presente para siempre 
entre nosotros con este libro, scripta manent, no su memoria sino su imagen 
y su alegría. Que una y otra maneant semper inter nos.

guillermo J. Jiménez Sánchez

Catedrático emérito de Derecho mercantil
Universidad de Sevilla
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LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE INTRODUCIDA 
POR VÍA DE MODIFICACIÓN  

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Manuel Olivencia Ruiz
Catedrático emérito de Derecho Mercantil  
de la Universidad de Sevilla

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN EN LA OBRA DE 
GÓMEZ PORRÚA: 1. Diferencias entre la cláusula inserta en estatutos originales y la intro-
ducida por acuerdo de modificación. 2. Precedentes doctrinales: A. Favorables. B. Adversos. 
3. Derecho comparado.—III. LOS ARGUMENTOS DE GÓMEZ PORRÚA: 1. Doble apoyo 
legal. 2. Derecho arbitral. 3. Derecho de Sociedades.—IV. ACTUALIDAD DEL TEMA: 1. La 
admisión de la regla de la mayoría por el art. 11 bis.2, introducido por la Ley 11/2011 y la cues-
tión de inconstitucionalidad de la reforma. 2. Los trabajos prelegislativos. 3. La jurisprudencia. 
4. La doctrina. 5. La tramitación parlamentaria del Proyecto de reforma de la Ley 60/2033, de 
Arbitraje.—V. CONCLUSIÓN.

I.  INTRODUCCIÓN

En Derecho de Sociedades. Libro Homenaje al profesor Fernando Sán-
chez Calero (vol. II, Madrid, 2002, pp. 1925-1975), Juan Manuel Gómez 
Porrúa publicó un luminoso artículo: «La cláusula compromisoria estatuta-
ria y su aplicabilidad a la impugnación de acuerdos sociales en las socieda-
des de capital»; para mí, uno de los trabajos más logrados de su producción 
bibliográfica.

Ya no están con nosotros ni el autor ni el destinatario de aquel escrito 
homenaje. El presente, que quiere serlo a la memoria de Juan Manuel Gó-
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12 MANUEL OLIVENCIA RUIZ

mez Porrúa, va a servirse del que éste ofreció al profesor Sánchez Calero en 
el trance jubiloso de su jubilación académica.

El tema del arbitraje societario lo abordó Gómez Porrúa partiendo de 
una precisa, completa y sistemática evolución histórica en el Derecho es-
pañol, desde las Ordenanzas consulares hasta el Derecho vigente a la fecha 
en que escribía: en materia de arbitraje, la Ley 36/1988, de 5 de diciembre; 
en materia de sociedades, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por R.D. Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, 
y la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada.

Son muchas las aportaciones de nuestro autor al tema tratado; pero mi 
propósito es centrarme en un punto sobre el que él emitió una opinión que 
considero acertada y que ha cobrado reciente actualidad tras la promulga-
ción de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley de Arbitraje 
60/2003, de 23 de diciembre. Me refiero a la cuestión, polémica en nuestra 
doctrina, de la introducción de la cláusula de arbitraje por vía de modifica-
ción de los estatutos sociales.

II.   PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN EN LA OBRA  
DE GÓMEz PORRúA

1.   Diferencias entre la cláusula inserta en estatutos originales  
y la introducida por acuerdo de modificación

Gómez Porrúa no planteó problema alguno respecto de la cláusula in-
corporada a los estatutos fundacionales u originales, a los que reconocía 
«naturaleza contractual», que daba a aquélla la de «convenio arbitral», vin-
culante para la sociedad y para «todos los sometidos a la relación socie-
taria», presentes y futuros 1. Se trata de un punto pacífico, que comparto 
plenamente.

Pero, agudamente, Gómez Porrúa planteó como cuestión distinta la de 
incorporación posterior de la cláusula de arbitraje por acuerdo social de 
modificación de estatutos. La opinión emitida en este punto es nítida: «no 
bastará para ello el acuerdo adoptado por la mayoría de los socios, siendo 
necesario el acuerdo unánime...» 2.

1 Op. cit., p. 1959.
2 En la misma obra colectiva en homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero, op. et vol. cit., 

pp. 2041-2066, especialmente pp. 2048-2049, C. SuáRez GOnzález, «Arbitraje y Derecho de Socieda-
des», mantiene sobre este punto la tesis contraria a la de Gómez PORRúa, rechazando el argumento de 
E. POlO y J. M.ª muñOz PlanaS, de que la modificación acordada por la mayoría que introduce en los 
estatutos la cláusula arbitral atenta contra el derecho a la tutela jurisdiccional de los socios disidentes y 
ausentes. 
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2.   Precedentes doctrinales

A.  Favorables

Como precedentes doctrinales de su opinión, cita Gómez Porrúa las 
aportaciones de J. M.ª Muñoz Planas 3 y E. Polo 4.

El trabajo de Muñoz Planas puede considerarse fundamental en esta 
materia, aunque escrito bajo la vigencia de la Ley de Arbitraje de Derecho 
Privado de 22 de diciembre de 1953, de la LSA de 17 de julio de 1951 y de 
la LSRL de 1953. Su sólida base doctrinal, su estudio histórico de Derecho 
comparado y su riqueza argumental justifican la remisión que a esa obra 
hizo Gómez Porrúa al abordar el tema, como precedente más autorizado.

En el punto concreto que nos ocupa, Muñoz Planas plantea expresa-
mente el problema de la introducción de la cláusula de arbitraje por vía de 
modificación estatutaria 5, y tras estudiar la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 27 de enero de 1968, para lamentarse de que no entrase en el tema 
básico de si el acuerdo social podía ser adoptado válidamente por decisión 
mayoritaria, mantiene la opinión negativa, «porque de lo que se trata con 
la introducción de la cláusula es de privar a los socios de la tutela jurisdic-
cional de sus derechos», lo que entiende que «escapa al poder decisorio de 
la mayoría».

Obsérvese que Muñoz Planas escribe antes de la promulgación de la 
Constitución española, de 27 de diciembre de 1978, por lo que no entra en 
cuestión alguna de inconstitucionalidad. Su argumentación se basa en la 
polémica suscitada en Italia por la opinión de T. Ascarelli, favorable a la 
validez de la introducción de la cláusula, frente a la que se alzaron las de G. 
Auletta, A. Nigro y D. Corapi 6.

Finalmente, concluía Muñoz Planas afirmando la validez del acuerdo 
mayoritario de supresión (o restricción) de la cláusula, como «restableci-
miento del modo normal de tutela de los derechos —tutela judicial—».

A idénticas conclusiones llegaba el otro autor citado por Gómez Porrúa, 
E. Polo 7.

3 «Algunos problemas del arbitraje en materia de sociedades mercantiles», en Estudios de Derecho 
Mercantil en homenaje a Rodrigo Uría, Madrid, 1978, pp. 381-498.

4 «Introducción y ámbito de eficacia de la cláusula compromisoria en las sociedades mercantiles», 
en Tribunal Arbitral de Barcelona, Seminario sobre Arbitraje en las Sociedades Mercantiles, núm. 4, 
Barcelona, 1992, pp. 64-100.

5 Op. cit., pp. 430 a 433.
6 Vid. las citas de esta polémica en op. cit., ult. pp. 432-433, notas 87 a 89.
7 Op. cit., p. 72: «...tal decisión mayoritaria atentaría contra el derecho de los socios a la tutela 

jurisdiccional. Si, por el contrario, se trata de suprimir el convenio arbitral o de restringir su ámbito sub-
jetivo u objetivo de eficacia, la solución acaso debiera ser distinta, ya que la desaparición de la cláusula 
compromisoria o la restricción de su alcance o sus efectos tiene por objeto restablecer —total o parcial-
mente— el derecho de los afectados a recurrir a la tutela de jueces y tribunales».
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