
COMISION IV 

Profesor: Guillermo STRAZ2A 

LA SOCIEDAD  EN UNA ECONOMIA DE CAMBIO  

TUTELAS DE LA  

Nuestra legislación vigente (Ley  y sus  como toda 
norma, contiene  que tienden a proteger las inversiones, y a título 
de ejemplo c i t o : las medidas adoptadas en defensa de la integridad del capital 
social, previstas a) en el artículo 53 (un   cautelas en la valoración 
de las aportaciones no dinerarias). b) prohibición de  acciones por deba
jo de la par (art . 202); c) Obligación de constituir una reserva legal del 20 % 

 capital (art. 70); d) Facultad de los acreedores sociales de oponerse a las 
reducciones voluntarias de capital ( a r t . 204); e) Prohibición de pagar dividen
dos a  acciones como no sea con ganancias realmente obtenidas (art. 68 y 71) 
y f) Prohibición a la sociedad de adquirir sus propias acciones con cargo al 
capital si no es para cancelarlas, previo acuerdo de reducción del capital (art. 
220),  cuando este conjunto normativo se refiere al tipo de  so 
ciedades anónimas. 

Otra forma de regular la tutela a la inversión y/o a  inversores, la 
vemos cuando en las prevenciones establecidas  realizar la intervención  

 de  sociedades  pues  jurisprudencia debió manejarse con 
cuidado para hallar la protección de intereses merecedores de urgente tutela y 
por otra parte no caer en la posibilidad de medidas arbitrarias,  mu
chas veces con fines netamente extcrsivos" ("SOCIEDADES COMERCIALES" -  
de Juan M.  pág.  

De allí, continua el autor citado..." siempre se advirtió que la interven
ción j u d i c i a l es una medida cautelar de carácter grave y  jueces 
deben manejar este   suma prudencia pues entran en juego los  
ses de  socios, de la  de los  y de los terceros en 
quienes se originan  y alarma sobre la  situación de la 
sociedad". 

Como bien  el autor, la denominada INTERVENCION JUDICIAL es una medi
da cautelar (y por lo tanto coactiva) que debe  ser  j u d i 
c i a l . Pero ocurre que también existe  sin número de situaciones cotidianas, 
que son materia de  durante el nacimiento y  de las  
des, cualquiera sea el tipo  Conflictos que en las. más de las veces no 
surgen en los primeros tramos de   sino que, al decir de el can-
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t a u t o r Juan M. S e r r a t ; "caminante no hay camino, se hace camino a l a n d a r " , es 
eh e l   es tos c o n t r a t o s que las  aparecen;  tamb ién , en 
e l 90 % de los casos, no r e v i s t e n  s u f i c i e n t e corro para l l e v a r esos  
rendos a sede j u d i c i a l . 

  

Asf e n t o n c e s , pueden c l a s i f i c a r s e l os  como: a) e n t r e s o c i o s ; 
 e n t r e soc ios y órganos de la soc iedad ; c) e n t r e ó rganos ; d) e n t r e sociedades 

y e) e n t r e é s t a y t e r c e r o s . 

Cua lesqu ie ra de e l l o s pueden hacer tambalear  esquema y / o los mejores 
p lanes  e fec tuados por los i n v e r s o r e s , s i n e n t r a r a c o n s i d e r a r s i 
son nac iona les o e x t r a n j e r o s o l o son de apor tes d i n e r a r i o s ,  
t e c n o l o g í a o de  y s e r v i c i o s . Lo impor tan te y c r u c i a l es que esos  
tos en s f pueden, l a más de las veces , hacer tambalear las e s t r u c t u r a s más  
das; por cuanto a l c o n c u r r i r a l a v i a j u d i c i a l se someten a p u b l i c i d a d p r o b l e 
mas que deben  en e l ámbi to de la p r i v a c i d a d e i n t i m i d a d con que  
ron conceb idos . También ocu r re que los es t rados j u d i c i a l e s se h a l l a n a t i b o r r a d o s 
de causas pend ien tes y los p lazos procesa les p r e v i s t o s en los d i s t i n t o s códigos 
de p roced im ien tos no t i e n e n  rap idez y a g i l i d a d  en l a s o l u c i ó n de 
 

Otras veces (tenemos que pene t ra r den t ro de la mentada  de los 
j u z g a d o s ) , es l a f i g u r a del j u e z (como t e r c e r o  que en  procesos 
de conoc im ien to debe abocarse i n d i s t i n t a m e n t e a a tender cues t iones de derecho 
c i v i l , c o m e r c i a l , cuando no, en algunos s i t i o s , también l a b o r a l y p e n a l ; y  
do es que nada bueno  espera r en  p lazo de c u a l q u i e r ser humano que 
encauce v e r s á t i l e s problemas con la  que  s i t u a c i ó n  y con 

 u rgenc ia que las e x i g e n c i a s contemporáneas nos demandan. 

En  és tas r e f l e x i o n e s me hacen p r e g u n t a r , ¿cuáles son los  
  v á l i d o s que s i r v e n para  las i nve rs i ones  las  
des  que deben c o n v i v i r en una economía de cambio cons tan te como 
la a c t u a l ? . 

La Ley    e s t ab l ece  pero no t o d o s ; en conse
cuenc ia , mi propuesta  l a de recomendar l a i n c l u s i ó n  ARBITRAJE PRIVADO  
mo p a r t e e s e n c i a l de l c o n t r a t o ; pues es f i g u r a j u r í d i c a que, regu lada de modo 
á g i l , con   c i e r t a s y  y normas de  
tos e f i c a c e s y en l a más   veces - ad hoc - s i r v e cumpl iendo con los 
tos p a l i a t i v o s que l a norma  orden p ú b l i c o no pudo  

Es labor de los p a r t i c u l a r e s , en tonces ,  i r generando sus p r o 
p ios  p rev iendo la a s i s t e n c i a del  s ó l o en a q u e l l o s casos en que 
sea menester emplear la " c o e r t i o " , que s í es ma te r i a j u d i c i a l . (E jemp lo : La u t i 
l i z a c i ó n  t r á m i t e de E jecuc ión de Sen tenc ia , an te e l laudo incumpl ido por  
condenado). 

Ya n u e s t r o Código Procesal C i v i l y Comercial de l a Nac ión , en su   
prevé las dos formas  que puede r e v e s t i r e l ARBITRAJE PRIVADO,  
les son ; a) C láusu la  y  Con t ra te o Convenio o  A r b i 
t r a l . - , 
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Para  qué es cada una de e l l a s debe remarcarse  que l a 

c l a u s u l a a) es s iempre convenida  a n t e r i o r i d a d a l  del  
en cambio, e l Convenio o  C o n t r a t o o Compromiso debe se r p roduc to de un pac to 
expreso e n t r e las pa r tes en  y aparece siempre con p o s t e r i o r i d a d a su 
e x i s t e n c i a . 

Hay una t e r c e r a a l t e r n a t i v a o e s p e c i e : e l ACUERDO, que se m a t e r i a l i z a en 
 e s c r i t a ( v í a t e l eg rama ,  c a r t a documento) y a veces aún o r a l y se 

propone por una de las pa r tes y es aceptada por l a o t r a . Aquí debemos e s t a b l e 
cer una de las  más impor tan tes de l  s iempre  
be se r convenc iona l y es l l e v a d o a cabo por hombres de  hombres 

 n e g o c i o s " y de buena f e que t i e n e n deseos de s o l u c i o n a r y no " c r e a r " c o n f l i c 
tos . 

Esta c a r a c t e r í s t i c a es de fundamental i m p o r t a n c i a , en orden a  cuá l 
ha de se r e l  de l laudo a d i c t a r s e y que o c u r r i r á en caso de 
miento v o l u n t a r i o  e l condenado. 

En  es to también  p a c t a r s e , a s í  l a renunc ia expresa  
los recursos que pud ieren c o r r e s p o n d e r , con e l o b j e t o de dar e l á r b i t r o y su l a 
do, c a r á c t e r d e f i n i t i v o . 

 

Los e lementos i nd i spensab les que debe  una: a) C láusu la Compromiso
r i a y / o b) Con t ra to  y / o c )   s o n : 

1 - Los  de l o s o t o r g a n t e s ; capac idad y c a r á c t e r con que c o n t r a t a n . 

2 - Su d o m i c i l i o y  seda  a r b i t r a j e . . 

3  Lengua  a  y / o a l t e r n a t i v a (en caso que fuesen más de 
una) en cuanto a l  

 - El t i p o de  o negoc ios en  se ha de obse rva r  p roced im ien to 
 ( todos a q u e l l o s quo son t r a n s i g i b l e s y no de orden  

5 - Las normas de  a  o , s u p l e t o r i a m e n t e , a l as que 
se va a   l a s  no l a p a c t a n . 

6 -    prueba que renunc ien l os i n t e r e s a d o s , cuando convengan 
en    l os que l a l e y p e r m i t e . 

7    l e g a l e s  renunc ien cuando convengan en que no sea admi 
s i b l e  do   conceda l a l e y . 

8 -   c'?.l    t r o que debe conocer de l l i t i g i o por e l cua l se c o n 
v iene e l  

 

En    e s : 1) Aconse ja r la  del ARBITRA
JE PRIVADO,   j u r í d i c o p rocesa l v á l i d o , para s o l u c i o n a r c o n f l i c 
t o s , por  un proceso t r a m i t a d o , d e s a r r o l l a d o y r e s u e l t o por p a r t i c u l a r e s , 
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privado y convencional, consagrado con breves fórmulas de trámite donde la me
cánica procesal sea la  la inmediatez y la secuencia lógica de actua
ciones. 
2) Para tal fin, recordar que, en el arbitraje,  comunicación es  
que produce la inmediata  de las  Las partes están  

  en  lugar sede del arbitraje, por si y/o con sus asistentes lega
les y/o técnicos. Esto facilita los interrogatorios, aclaraciones, revisiones 
de cosas y  y suele ser el mejor marco para que las partes presen
ten conclusiones y los arbitros valoren los elementos y los razonamientos que 
le sean expuestos. 

En una audiencia tan despojada de la tramoya y la  del proce
so  el fluir lógico de las actuaciones se sustenta en  firme direc
ción de  árbitros y ayudados por  hecho que el arbitraje se  el 
local y en el sitio que seleccionan los interesados, es suficiente para provo
car la espontaneidad y la franqueza en el actuar general produciendo lo que al 
decir del Ilustre jurista mexicano   Sierra,..." se traduce en 
una verdadera  en mangas de camisa". 

Fórmula que,  puede ayudar a suplir y mitigar la inseguridad e 
   un elemento más para tutelar las  en 

las sociedades comerciales vigentes en nuestra  de cambio. 

III Congreso Argentino de Derecho Societario (Salta, 1982)




