
SOME LA COMPILACION DEL DERECHO
FORAL GALLEGO

i. No quisiera que quedaran dentro de mi estas considera-
ciones en torno al llamado Dereclio foral gallego t . Para ello no
creo necesario reproducir los debates en torno a la codificacion,
que ya tuvieron su momento historico. De todos modos, parece que
las actuales Compilaciones de los Derechos forales -ahora qttie-
ren denominarlos regionales- suponen un buen paso hacia la uni-
ficacion juridica peninsular . Lo qtte se puede afirmar es que el
Derecho foral catalan, pongamos por caso, despues de la Compi-
lacion de 21 de Julio de ig6o ha dejado de existir o, por to me-
nos, ha cambiado de una manera transcendental . Sorprende no oir
voz de protesta alguna . Un historiador echa de menos algo de
nostalgia y, sobre todo, de sensibilidad historico-juridica .

2. Galicia se lia consieerado siempre territorio de Derecho
comtin, mas a partir de tin determinado momento se habla de ttnas
peculiaridades juridicas de nuestra region, que se han tratado de
presentar como prueba de la existeucia de tin Derecho foral ga-
llego. Despues, el Real Decreto de 2 de febrero de i8So y la Ley
de T i de mayo de T888 ha incluido a Galicia entre los territorios
forales, por to cual Galicia es territorio foral por imperativo legal.
Pero convendria no olvidar que el Derecho foral es el resultado
de ttn proceso historico que tiene su origen en la epoca postgotica ; .
y este proceso no parece haberse dado en Galicia.

Con la desaparicion de la mouarquia visigoda, como consecnen-
cia de la invasion musulmana, desaparecio tambien el instrument(r
legislativo productor de normas generales para toda la Peninsula.
Hasta el siglo xix no se vuelve a legislar para la totalidad del am-
bito nacional . A1 compas de la Reconquista se fueron organizando
]as diversas formaciones territoriales independientes, ca~a una de
]as cuales recogio una parte de aquel poder legislativo unitario del

1 . Entre los ultimos trabajos sobre sus problemas generales, que mas o
menos to reivindican, vid . A . FUE?I\fAYOR, Derecho civil de Galicia, en
Nueva Enciclopcdia juridica . SEIX 1 (1950) ; J. CASTAN, La compilation del
Derecko civil especial de Galicia, en RGLI . 46 (1963) ; R. GIHERT, El Dere-
cho civil do Galicia, en N-ucstro Tiempo (1963) : C. PAZ, La compilacidn del
Derccho civil especial do Galicia (Salamanca 1964).
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reino visigodo z. Galicia, a to que parece, no constituyo una enti-
dad de este tipo .

Por otro lado, la caida de la monarquia visigoda supuso la desa-
paricion del poder publico, con la consecuencia de una regresion
-del Derecho penal, del Derecho procesal e incluso del Derecho pri-
vado . La necesidad de llenar el vacio de la desaparecida tutela del
poder publico condujo, en un primer momento, a ]as relaciones de
proteccion, con los consiguientes abusos senoriales, y la formacion
,de un Derecho senorial . Eli un momento posterior, adelantado en
-parte el fortalecimiento de la monarquia, las necesidades de la re-
conquista y de la repoblacion determinaron una politica de atrac-
cion de pobladores a los centros urbanos de frontera o extrema-
dura basada en la exencion de los malos usos senoriales y en los
privilegios de los centros de poblacion, que pronto adquieren una
tendencia a la autonomia, caracteristica de ]as entidades medieva-
vales de Derecho publico . Sobre la base del privilegio y mediante
el motor de la autonomia se fue formando un nuevo Derecho para
regular las situaciones creadas al calor de la reconquista . Este De-
recho es aplico como Derecho especial complementario del Liber
iudici.orion, que siguio aplicandose como Derecho comun en toda
la Peninsula 3.

La posterior restauracion y fortalecimiento del poder publico
hiro desaparecer o cambiar aquellas circunstancias derivadas de
su crisis, que habian hecho inaplicable el Codigo visigodo . Se li-
mitaha asi la posibilidad de aplicacion del Derecho especial com-
plementario del Liber, nacido para regular las situaciones provoca-
das per la crisis del poder publico al desaparecer la monarquia vi-
sigoda .

El Derecho romano justinianeo, despues, se recibio como De-
recho comun y sustituyo a nuestro primer Derecho comun visigo--
do con distinta intensidad y consecuencias segun la diversa manera
de operarse la Recepcion en los varios reinos peninsulares . Como
es sabido, el Derecho justinaneo fue objeto de una especial forma
de recepcion en las Partidas, y se convirtio en un peculiar Dere-
cho comun espanol o, mas exactamente, de Castilla . Aqui, al ope-
rarse la Recepcion del Derecho romano, desaparecio practicamen-
te nuestro primer Derecho comun visigodo desplazado por el jus-
tinianeo de ]as Partidas, persistiendo tan solo algunas peculiarida-
des al lado de 6l en un primer momento, pero que se le injertaron
despues integrandosele definitivainente por ]as Leyes de Toro .
Pero no en todos los reinos peninsulares se realizo una recepcion

2 G. SANcnez . F.1 fuero de Madrid (IN4adrid 1932) p. 9.
3. Vile A . OTERO. El codicc Lripcs Ferreiro de Liber iudiciormn, en

AHDE . 29 (1959) .
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total como en Castilla . 1-n los territorios de la zona oriental
de la Reconquista se recibio el Derecho romano como supletorio
-del sistema de Derecho comun visigodo . La esencia del Derechu
foral estriba, a mi modo de ver, precisamente en la persistencia del
sistema postgotico de Derecho comun, fundamentalmente del De-
recho especial complementario, junto al nuevo Derecho comun
justinianeo .

En Galicia no se dieron ]as circunstancias de los reinos orienta-
les. Galicia quedo muy pronto al margen de la Reconquista. Por
no haberse dado directamente las circunstancias de conquista y re-
poblacion, se prolongo la situacion de dependencia senorial y no se
paso a la etapa de florecimiento del regimen municipal con sus pri-
vilegios y el Derecho peculiar de la autonomia y libertad ciudada-
nas. Continuo el regimen senorial hasta su reciente abolicion, to
-cual dio lugar a la persistencia de ]as formas de entrega de tierras
tipicas de aquel regimen hasta nuestros dias, corno acredita la pre-
sencia actual del foro .

La forrnacion de la pequena propiedad en Galicia se realizo
principalmente por la supresion de los senorios y por la desamor-
tizacion . Un cambio de la estructura economico-social del medievo,
-que llevaria aparejada la necesidad de una nueva regulacion juri-
dica, se produjo muy tarde. Pero, si es que se opero totalmente
et cambio, no fue necesaria la regulacion . porque le era perfecta-
mente aplicable el Derecho castelk1no vigente entonces de la::
Partidas y Leyes de Toro .

Fl aconteciiniento fundamental en la vida juridica de Galicia
Jue, si no me equivoco, la promulgacion del Codigo civil . Muchos
de sus principios e instituciones eran incompatibles con la realidad
-economica de Galicia, fundarnentalmente rural y basada en la esis-
tencia de una pequena propiedad desgajacla de los antiguos seno-
rios en unidades de tipo "lugar" poseidos por los colonos. Fue ne-
cesario un desarrollo juridico por via fraudulenta para posibilitar
]as relaciones juridical dentro del ambiente galaico. Por la via no-
tarial, principalmente, se fueron elaborando "peculiaridades", que
consistieron en salvar los escollos del duro dogmatismo del Codigo
civil, haciendolo adaptable a la realidad economico-social de la re-
gion . Habia necesidad de conseguir la inclivision del patrimonio .
la viudedad, el testamento mancomunado, la delegacion de la facul-
tad de mejorar, etc., y se logro mediante formas indirectas. Estas
formas indirectas o fraudulentas son quiza to mas interesante de la
practica juridica de la region gallega.

3. La llamada Compilacion del Derecho foral gallego mere-
-ceria, pees, un juicio particular . Por otro lado, se recogen en ella
~el foro, la com,pania faiuiliar, la aparceria, etc. En conjunto no pa-
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recen tener entidad suficiente para justificar stt recopilacion ni para .
constituir el problema juridico de Galicia. El foro es una institu-
ci6n medieval correspondiente a un regimen senorial, que debe-
riamos lamentar que subsistiera . La Compilacion, afortunadainente,
la regula con animo de conseguir su liquidacion . La aparceria es
una institucion tipica de ciertas distribuciones de la tierra . En Ga-
licia se hizo, en muchos casos, una institucien fraudulenta, para sal-
var las consecuencias de la prorroga legal de los arrendamientos .
rusticos, y que parecia tender a desaparecer, por la misma via, sus-
tituida por contratos laborales. La emigracion pronto la hara un
recuerdo . La unica institucion realmente interesante es la propie-
dad comunal. Se da en Galicia una especial forma, posiblemente la .
unica que persiste, de propiedad en mano comtin . La formacion
romanistica dominante hacia muy dificil su persistencia en forma.
genuina. Son muchos los problemas qtte pudo haber planteado,
pero ahora quiza ya no. Reparese que en la Compilacion y, antes, .
en la Ley de Montes de 8 de junio de 1957 y Reglamento de 22
de iebrero cle j96? se le ha afectado su carzicter fun6amentalmente .
Otras instituciones como las aguas llamadas de "pillota", los "i-nui-
fios de herdeiros", el derecho de posta y dos o tres mas, en cualquier
ambiente desarrollado, pueden dejar tan solo el recuerdo de un
nombre pintoresco .

El problema de la vida juridica gallega es la dificultad de apli-
cacion del Cocligo civil a tin ambiente impropio, al especial am-
biente economico de la region . El problema, que es bien conocido,.
puede que desapareciera con un cambio del ambiente gallego, sim-
plemente por medio de una ordenacion economica de tipo actual .
Pero, en 6161110 caso, creo que se arreglaria mucho con una peque-
na modificacion del Codigo civil, que no hiciera necesario recurrir
a formas indirectas para hacer posible la vida juridica de una or-
ganizacion economica y familiar como la actual de Galicia. Si el
Codigo civil no hubiera adoptado ciertos principios, especialiiiente
en materia de Derecho patrimonial familiar y de sucesiones, ni si-
quiera seria necesario recurrir a to acordado en el Congreso de
Zaragoza de 1946, esto es, incorporar al Codigo las peculiaridades .
jtiridicas de Galicia, puesto que esters desaparecerian totalmente al
desaparecer su causa.

ALFONSO OTERO
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