
Estilo de la Real Audiencia de Galicia*

SUMARIO : I . La obra de Herbella de Puga-11 Prdcticas especificas : El «Real Auto Ordinario>>
y la «Graciosa>>.

1. LAOBRADE HERBELLADE PUGA

En el siglo xvn se inicia la moda de editar obras destinadas a la practicajuri-
dica, instruyendo a los licenciados en Derecho que pretendian ejercer la aboga-
cia en las peculiaridades juridicas propias del pais' . Las exageraciones de una
ensenanza excesivamente te6rica, monopolizada por el Derecho romano 2,

El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigaci6n «Origen y desenvolvimiento
hist6rico del derecho propio de Galicia>> (PGIDT9950CX3810) fmanciado por la Xunta de Galicia.

Asi, por ejemplo, la obra de FERNANDEZ DE AYALA AULEsTIA, Prdctica yformulario de la
Chancilleria de Valladolid (Valladolid, 1667), 2 .' edici6n (Zaragoza 1733), cit . Por SCHOLZ, Legis-
lacidn yjurisprudencia en la Espana del Antiguo Rigimen (Valencia, 1978) p . 326 . Hay una abun-
dante literatura practica en el siglo xvu[, que se prolonga hasta los inicios del xtx . En este sentido,
vid. : ANTONIO DE ELIZONDO, Prdctica universalforense de los tribunales de esta, Reales Chancille-
rias de Valladolid y Granada y Audiencia de Sevilla, su origen . . . (1764), tuvo ocho ediciones, la
d1tima en 1796; ALVAREZ POSADILLA, al que se deben la Prdctica criminal porprincipios o modo y
forma de instruir procesos criminales (1 .' edici6n, 1794 ; 2 .', 1796) y Comentarios a las Leyes de
Toro, segun su esptritu y el de la legislaci6n de Espana, en que se tratan las qiiestiones prdcticas
(1796, 1804, 1826 y 1823) ; VILLANUEVA Y MANtS, Materia criminal forense o tratado universal
tedrico y prdctico de los delitos y delinquentes en genero y especie, la segura y conforme expedi-
ci6n de las causas de esta naturaleza (1807 y 1827) ; VIZCAfN0 PPREZ, Codigo y prdctica criminal
arreglado a las Leyes de Espana, quepara direcci6n de los alcaldes yjueces ordinarios y escriba-
nos se describio (1797), MARCOs GUTI9RREZ, Prdctica criminal de Espana (1804, 1806 y 1824) .

z Sobre el exclusivismo docente del Derecho romano en las universidades espanolas hasta
las reformas carolinas, Cfr. RODRiGUEz ENNES, «La ruptura del monopolio de la ensetfianza del
Derecho romano en las universidades espanolas del siglo xvu[», en RIDA 43 (1996) passim .
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materia omnicomprensiva en los planes de estudio, impusieron este tipo de
publicaciones que simplemente pretendfan introducir en las sutilezas forenses
a los aspirantes al ejercicio profesional3 . El pragmatismo que rezuma esta lite-
ratura denota una creciente vulgarizaci6n con la consiguiente caida de su nive]
tecnico y estilfstico . Son obras escritas en castellano para lograr una mayor
difusi6n . Hay, pues, un evidente divorcio entre la teoria universitaria y la prac-
tica forense 4 . Y es que todavfa en el Siglo de la flustraci6n, los catedraticos de
las Universidades, en su gran mayoria demuestran una obstinada adhesi6n al
pasado y se niegan, en la medida de to posible, a adoptar las reformas que
podrfan introducir en estos organismos escler6ticos un poco de juventud y
audacia, un poco de curiosidad espiritual y alguna libertad de juicio . Prueba
fehaciente de ello to constituye la defensa a ultranza de que las lecciones se
den en latfn oexplicando el cathedratico influxum orationis la inteligencia del
texto» 5 . El latin es omnipresente en la vida universitaria : lecciones, disputas,
concesiones de grados y textos s61o tienen expresi6n en esa lengua, que es
comun a la vida intelectual desde tiempos medievales . A to largo del xviil el
latin prosigue su retroceso en la cultura y comienza a ceder en la esfera univer-
sitaria 6 . Es un proceso que atin no conocemos de un modo preciso y detallado .
Sin duda, esta lenta perdida de presencia de la lengua latina es gradual y esta
mds inducida por la practica social que por la legislaci6n 1 .

La desventaja de tal tipo de ensenanza, sin conexi6n alguna con la praxis 8, se
dej6 sentir sobre todo en los tribunales por los medios de lajudicatura y los abo-

Como ha senalado PESET «e1 abismo entre la teoria universitaria y la practica no se salva hasta el
siglo xLC, hasta el descenso de los estudios de derecho cldsico» [Cfr. La Universidad Espafzola en
los siglos xvm y xtx. Despotismo ilustrado y tradici6n liberal (Madrid, 1974) p. 287].

3 PESET, «La formaci6n de los juristas en los siglos xvnl y xtx y su acceso al foro en e1 tr;in-
sito de los siglos xvtn a xix», en RGLi 62 (Madrid 1971) pp . 615 ss .

^ Amplia bibliografia sobre esta cuesti6n en RODRfcuEz ENNES, <<A loita entre a tradici6n e
a innovaci6n nas facultades de dereito do sdculo xvni», en Dereito. Revista Xuridica da Universi-
dade de Santiago de Compostela, 3 (1994) pp . 47 ss .

5 Plan general de estudios dirigido a la Universidad de Salamancapor el Real y Supremo
Consejo de Castilla y mandado imprimir de su orden (Salamanca, 1722, p. 94) .

6 Para MAYANS : «La precisi6n de hablar latin en todas las funciones acaso convendria que
se moderase o se quitase en un todo, pero como el Consejo mand6 anos pasados to contrario,
venero sus determinaciones . Sin embargo, debo hacer presente que no hay pnictica mAs expuesta
a la barbarie y que el que frecuentemente hable latin jambs poder6 escribirle con soltura» . (Cit .
por PESET, Gregorio Mayansy la reforma universitaria, Valencia, 1975) .

En punto a la presencia del latfn en la vida acad6mica, vid. : GUTItRREZ CUADRADO, La
sustituci6n del Latin por el romance en la universidad espanola del siglo xvin (Valencia, 1987)
pp . 237-252. Unas consideraciones generales sobre el problema del Latin, en GARiN, La educaci6n
en Europa (1400-1600). Problemas y programas (Barcelona, 1987) pp . 245-249.

8 Tal situaci6n es expuesta con harta ironfa por MORA Y JARABA cuando dice que «saben
tanto Los legistas que salen de la universidad como Los m6dicos» [Cfr. Tratado critico. Los errores
del Derecho y abusos de lajurisprudencia (Madrid, 1748) p . 56], o por el obispo LORENZANA,
colegial del Mayor de Oviedo, que se lamentaba de que era «indtil pasar toda la vida en conciliar
antinomias y no saber responder a una vieja como se hare un contrato o un testimonio» . [Cit. por
PALACIO ATARD en La Casta y la Cdtedra, pr6logo a la obra de SALA BALUST, Visita y reformas de
Los Colegios Mayores de Salamanca en el reinado de Carlos III (Valladolid, 1958) p. 22] .
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gados que fueron los destinatarios de las obras destinadas a la aplicaci6n del
Derecho. Esta concepci6n del aprendizaje juridico -que se ensenaba en las pasan-
tias de los letrados y en las academias surgidas junto a las chancillerias, audien-
cias o colegios de abogados 9- fue la que movi6 a Herbella de Puga 10 a escribir
su Derecho prdctico de la RealAudiencia de Galicia I I . Esta obra, pee a su nulo
contenido te6rico y su evidente pragmatismo sufri6 no pocos avatares . En 1803
se le abri6 un expediente por contener «varias especies y maximas dignas de
correcci6n> pididndole a S . M. «Se sirviese tomar las providencias oportunas
para evitar los perniciosos efectos que podian producir»'2 . Pese a que el Colegio
de Abogados de La Coruna y la Audiencia de Galicia insisten en su defensa de la
obra de Herbella, el Rey Carlos IV dict6 resoluci6n el 28 de septiembre de 1804,
ordenando su recogida inmediata para enmendar las «especies y maximas dignas
de correcci6n»'3 . Como muy bien indica Montanos Ferrin, el expediente ole dio
mayor popularidad que la que cabria esperar de un simple compendio de f6rmu-
las procesales> '4 ya que «e1 libro no tenia sustantividad para esta medida»'5 .

9 PEsET, «La formaci6n de los juristas» , cit ., p . 605 .
'° Licenciado en leyes, la can-era de Bemardo Herbella de Puga(San Martino de Manzaneda-

Orense 12-4-1735) fue un constante ascenso en cargos y prestigio profesional . En 1768 aparece
como «abogado de los Reales Consejos, Fiscal de Penas de Camara de S.M .>> ; anos despues -1772-
se titula odel Consejo de S.M ., su Alcalde del Crimen en la Real Audiencia de este Reyno y su Ex6r-
cito de Rentas Unidas y de Penas de Cdmara de S.M.>>. Tambien se titula oidor dela RealAudiencia ;
en 1802 formaba parte de la Sala Segunda y lleg6 a presidir la Real Sala del Crimen . Intervino en la
tristemente celebre expedici6n de familias gallegas a la Patagonia (1778), seon se desprende de la
comunicaci6n del intendente de A Coruna, Jorge Astrandi al ministro Josh G51vez . La primera obra
que escribi6 se titula Memorial ajustado de la causa pendiente en la Sala del Crimen de la Real
audiencia del Reino de Galicia sobre la violenta muerte de D. Benito Manzo Enriquez, Marques de
Valladares, Silvestre Berndrdea y otros presos, publicada en Santiago de Compostela en 1764. La
segunda en el orden cronol6gico es elDerecho prdctico de la RealAudiencia de Galicia, Santiago,
1768 . La tercera, editada tambiO-n en Santiago en 1777 lleva por titulo : Discurso sobre la necesidad
de que se establezcan corregimientos en Galicia . Hay tambien una cuarta obra compuesta por dicho
autor que no vi61a luz de la imprenta : Genealogia analftica de los antiguos regulos de Galicia, de
laspersonasgrandes y nobleza de Espana, sus ilustres casas, senorios, famosas accionesy timbres;
en que se comprende la historia del Apostol Santiago y demuestran varios monumentos e inscrip-
ciones antiguas, para cuya publicaci6n solicit6la correspondiente licencia, pero la Real Academia
de la Historia inform6 con riguroso criterio que a causa de ]as «deformidades y anacronismos que se
advertian en ella, no era digna de imprimirse y que el original debfa recogerse para decoro de la
naci6n>> . [COUCEIRo FREIJOMIL, Diccionario Bio-bibliogrdfico de Escritores 2 (Santiago de Com-
postela 1952) s .v. aHerbella de Puga>> pp . 222-223] . Falleci6 en Betanzos en 1807 .

" Como hemos indicado en la precedente nota biografica, el Derecho prdctico vi61a luz de
la imprenta, en primera edici6n, en 1768 (Santiago de Compostela) . Hay una segunda edici6n
compostelana de 1844, reeditada por el Colegio de Abogados de A Corufia en 1975 .

'z El expediente est5 recogido en el Archivo Hist6rico Nacional, en la Secci6n de Consejos,
constituyendo el numero 117 del legajo 6.060. Comprende 69 folios . MoNenxos FERRfN realiza
un exhaustivo analisis del mismo en «Notas sobre la practica juridica gallega en el siglo xvui> ,
AHDE 53 (1982) pp. 719 ss .

'3 Para el texto rntegro de la Real resoluci6n, cfr. SANTos SANCHEZ, Colecci6n de todas las
Pragmdticas, Cedulas, Provisiones, Circulares, Autos acordados, Bandos y otras Providencias
publicadas en el actual Reynado del SenorDon Carlos IV (Madrid, 1805) pp . 481-483 .

'4 MONTArros FERRfN, «Notas sobre la practica>>, cit., p . 719.
's Ibid. p . 731 .
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El libro de Herbella de Puga trata, con concisi6n, de poner en conocimien-
to de los abogados y gente del foro, en general, los estilos de la Audiencia coru-
nesa enraizados en practicas, usos y costumbres seculares'6, que es necesario
conocer para acomodar sus actuaciones a las caracteristicas peculiares y fisicas
de Galicia 17 . Comprende diecisdis capftulos, cada uno de ellos precedido de un
sumario indicativo de su contenido'8 . Las practicas especificas de la Real
Audiencia citadas por Herbella '9 son el recurso del «Real Auto Ordinario»,
carta Real o Decreto Gallego, usado desde tiempo inmemorial en la Merindad,
Alcaldfa Mayor del Adelantamiento del Reino de Galicia ; la equidad de «Gra-
ciosa», que concedia recobracibn de los bienes vendidos en p6blica subasta
dentro de los treinta anos; el despacho de «Ordinarias de Gobiemo> , con salva-
guardas y cartas de seguro ; la «retenci6n de Bulas», siglos antes que otros Tri-
bunales ; use de la jurisdicci6n ordinaria por parte de los Ministros que salen a
cualquier parte del Reino; despacho de los «casos de Corte, como si fuese el
Semanero», y otras regalfas no permitidas en otras Audiencias . Con todo, las
autenticas «peculiaridades juridicas» son el «auto gallego» y la «graciosa» . De
ahi que limitemos nuestra exposici6n a las mismas, cuando nos ocupemos del
analisis de las practicas especificas de la Real Audiencia de Galicia . Empero
hay que constatar que, a partir del nuevo regimen constitucional, la instaura-

16 Con frases lapidarias, HERBELLA DE PUGA remonta la antiguedad de tales estilos nada
menos que al reinado de los Reyes Cat6licos ya que «se presumen establecidos por aquellos
Sabios, Prudentes Fundadores de la Audiencia, a manera de to que dijo San Agustin en su epfsto-
la a Januario : Que cuando se hallan rastros, o indicios de una costumbre observada por la Iglesia,
es evidente, o que viene de los Ap6stoles o de aquellos, a quienes dio Dios plena potestad en la
Iglesia, i es passar de la locura a la insolencia, quererla desmentir, i negar>> (Cfr. Derecho prdcti-
co, pp . 8-9, citamos por la reedici6n de 1975) . El mismo a . en ibid. p . 10 hablando de la Sala del
Crimen dice : «Que su creaci6n fue con preservaci6n del Estilo, i practica de la Audiencia, i con
sujeci6n a sus Ordenanzas, i costumbre dejuzgar>> . Este estilo sera convalidado por el Consejo de
Castilla en la provisi6n de 18 de julio de 1763, sobre un pleito de D . Jose Taboada librado en
dicha Audiencia y que sirvi6 para exponer to siguiente: «Nunca se camin6 mejor, que quando se
guardan los estilos recividos, formularios i practicas establecidas en Tribunal tan serio, como
siempre ha sido esse>> [Para esto ultimo vid. : L6PEz G6tvtEZ, La Real Audiencia de Galicia y el
Archivo del Reino (Santiago, 1996) I, p. 275) .

17 El ambito territorial de la Audiencia y, por ende, de los destinatarios de su libro estA pre-
sente desde el principio en la obra de HERBELLA (Cfr. Ibid., p . 7 : aSoy el primero que defiendo en
escrito las practicas de laAudiencia de Galicia>>) .

18 Los dos primeros caprtulos tratan «Sobre el Estilo>> (Ibid. pp . 20-21); el tercero y el cuar-
to se dedican al «Real Auto ordinario que se practica en la Real Audiencia de Galiciao (Ibid.
pp. 29-56), el quinto y el sexto versan «Sobre el juicio de amparo de posesi6n ordinario» (Ibid.
pp . 56-76) ; el capftulo septimo «Sobre Graciosa, o recobraci6n de bienes vendidos en pdblica
subastaci6n>> (Ibid. pp . 77-90) ; el octavo lleva titulo « De articulados e interrogatorios y citaci6n
para probanzas» (Ibid. pp . 91-101) ; el 9, 10 y 11 se destinan a las Partijas (Ibid. pp . 101-152) ; el
duoddcimo contiene el «Prorrateo y repartija de pensiones enfit6uticas o forales>> (Ibid, pp . 152-
166) ; el trece versa sobre «De reivindicaci6n, sobre demanda de reinvindicaci6n y prueba de
dominio, identidad, pertenencias y anexiones>> (Ibid. pp. 167-183), el d6cimocuarto a las «Provi-
siones ordinariaso que se tramitan en la Real Audiencia de Galicia (Ibid ., pp . 183-234), el d6ci-
moquinto se ocupa del «Retracto de sangre» (Ibid ., pp . 235-265) y el capitulo 16 y ultimo trata
«Sobre demanda de restituci6n de dote>> (Ibid., pp . 265-274) .

19 Ibid. pp. 8-9 .
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ci6n del Tribunal Supremo, la codificaci6n de las leyes, la exclusividad de la
jurisprudencia y la centralizaci6n de criterios, impidieron el ulterior desarrollo
de este estilo especifico 2° ; de ahi que la vigencia de la obra herbellana fuese
bastante efimera. Al Derecho prdctico, por contener una exposici6n completa
del Derecho procesal usado en Galicia hasta la segunda decada del siglo xix,
cabe el merito de haber proporcionado a los letrados de su tiempo los cauces
para la sustanciaci6n de los distintos procesos civiles, a diferencia de la mayor
parte de las obras preexistentes que reflejan practicas procesales penales 21 .
Para Tojo Perez 22 «debe estimarse de extremado merito como exposici6n del
derecho procesal usado en Galicia hasta el primer tercio del siglo pasado desde
la fundaci6n de su Audiencia; y en cuanto al Derecho civil vigente antes del
Codigo civil, acrece grandemente su valia» . En nuestra opini6n, existen ade-
mas dos motivos que nos inducen ajuzgar favorablemente la aportaci6n herbe-
llana : ante todo la humanidad que evidencia en el tratamiento de los mas des-
validos de la epoca -las mujeres y los pobres- postulando una interpretaci6n
de las fuentes juridicas favorable a los mismos ; en segundo termino, su honra-
dez intelectual -destacable en un tiempo en el que estaba en sus albores el res-
peto a la propiedad literaria- ya que en todos los capitulos de la obra, senala a
pie de pagina las fuentes legales y doctrinales de donde provienen todas las
disposiciones ; aun cuando para Montanos Ferrin «queda la duda de si los auto-
res que cita los ha manejado. Es probable que no» 23 .

Dicho esto, se nos antoja sin duda exagerado el tono encomiastico que
Iglesias Corral dedica al Derecho prdctico cuando to califica de «preciadisima
obra» anadiendo que su «presencia tiene importancia basica. Su interes y tras-
cedencia aportan un valor incalculable, acaso no superado . Su contenido nutre
y vivifica la vocaci6n que nos pone irrefragablemente» 24 . Es, en suma, sim-
plemente, producto de su tiempo, complementario de una educaci6n universi-
taria excesivamente te6rica que se inserta en la general tendencia utilitaria
ilustrada de irse separando de aquellas disciplinas que se dedican al estudio de
los saberes especulativos para centrarse en las aplicaciones practicas 25 . Sar-
miento, riguroso contemporaneo del a. comentado escribe : «es preciso aten-
der primero a to mas preciso y util» 26 . Aplicando apreciaciones semejantes a

20 DE RAM6N Y FERNANDEz BALLESTEROS, S.V. . «Audiencia Territorial de La Coruna», en
GEG3, p. 13 .

2' MONTANOS FERRIN, «E1 ius commune en los albores de la Codificaci6n en el Reino de
Galicia: Fundamento de su literatura juridico doctrinal: su mantenimiento en los planes de estudio
de la Facultad de Leyes compostelana y su aplicaci6n en la Real Audiencia>>, en Anuario da
Facultade de Dereito da Universidade da Coruna 1 (1997) p. 396.

21 Tojo Pt:REz, «El libro de Herbella>>, en BRAG 235-240 (1931) p. 378 .
23 MoNTANos FERRITi, «Notas sobre la practica>>, cit ., p . 718 .
z° IGLESIAS CORRAL, «Pr6logo> a la reedici6n de 1975, cit . p . 3 .
2s MARAVALL, «E1 principio de la utilidad como limite de la investigaci6n cientifica en el

pensamiento ilustrado>>, en Estudios de la historia del pensamiento espanol. Siglo xvm (Madrid,
1991) p . 480 .

21 SARWENTo, Discurso sobre el mitodo que debta guardarse en la primera educacidn de
la juventud para que, sin tanto estudiar de memoria y a la letra, tuviesen mayores adelantamien-
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las que hemos apuntado, Olavide las contempla en su Plan de Estudios de la
universidad hispalense: en lugar de estudios «f6tiles e insustanciales» que
hacen a los hombres vanos y presuntuosos, hay que proporcionarles aquellos
saberes sublimes que los forman como osinceros, modestos y buenos>> ; hay
que ensenar 4as ciencias practicas que son las que ilustran al hombre para
invenciones dtiles>> 27 . Cabarrtis pide que se ensenen «s61o las cosas precisas,
iitiles y practical 21 . Es interesante, en mi opini6n, observar esta linea que
siguieron los mas de los ilustrados, que se dio en los escritores de este periodo
hasta su 61tima fase 29 y que, de ningun modo, es peculiar de los espanoles,
sino de cuantos en Europa se incorporaron a la tarea de aunar ciencia y utili-
dad bajo el gobierno de la segunda 30.

II . PRACTICAS ESPECIFICAS: EL «REALAUTO ORDINARIO» Y
LA «GRACIOSA»

Denominado tambi6n «Decreto Gallego>> o «Querella de fuerza>> es para
algunos autores ola instituci6n mas genuina de las que integran el estilo pro-
pio de la Audiencia hist6rica de Galicia>> 31 y no en vano el propio Herbella de
Puga to califica como ola mejor alhaja que tiene el Rey en su Reyno de Gali-
ciao 32 . Es un ejercicio cuasiposesorio, preparatorio del posesorio ordinario ;
constituye un procedimiento sumario dirigido a recobrar la posesi6n por el
poseedor a quien se perturba o despoja de ella. Una especie de interdicto de

tos (Madrid, 1768) cit. por SANCHEZ CANT6N, «Anticipaciones del E Sarmiento en materia de
ensenanza>>, en CEG 27 (1972) pp . 45 ss.

27 OLAVIDE, Discurso que present6 a la Real SociedadBascongada de losAmigos del Pats
(Madrid, 1770) p . 7 .

28 CABARROS, Cartas sobre los obstdculos que la naturaleza, la opinion y las leyes oponen
a lafelicidad pliblica (Vitoria, 1808) p. 77.

29 Merece ser traido a colaci6n este fragmento de JOVELLANOS por to que tiene de explicati-
vo al respecto: oTantas cdtedras de latinidad y de aneja y absurda filosoffa como hay establecidas
por todas partes . . . tantas c6tedras que no son mas que un cabo para famar a las carreras literarias
la juventud, destinada por la naturaleza y la buena politica a Ins artes dtiles, y para amontonarla y
sepultarla en las clases est6riles robandola a las productivas>> [Cfr. Informe sobre ley agraria,
B.A.E . 50 (Madrid, 1955) p . 124] .

30 Este problema distaba mucho de ser resuelto en la misma Francia de identico periodo .
VOLTAIRE, en su supuesto didlogo entre un consejero del Parlamento -e1 homblogo de un magis-
trado espanol de la epoca- y su educador, unjesuita empobrecido por la expulsi6n de los mismos,
pone estas palabras en boca del consejero: «Hablando con espontaneidad entre nosotros, debeis
convenir conmigo en que para seguir cualquier carrera nos dan una educaci6n muy ridicula (. . .)
indtil para gobernarnos por el mundo y que es infinitamente mejor la que reciben los que se dedi-
can a las artes y los oficios [Cfr. S .v. «Educacibn», en Diccionario Filosofico 2 (Barcelona, 1936)
pp . 26-28] .

3' Cfr. FERNANDEZ Y FERNANDEZ MOSQUERA, s.v . «Auto ordinario», en GEG, p. 20 . En
parejos t6rminos se pronuncia MARTfNEZ-BARBEITO, El «Auto Gallego" en los tratadistas y en la
prActica forense (A Coruna, 1984, pp . 31-32) .

32 HERBELLA DE PUGA, Derecho prdctico, cit., p . 31 .
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recobrar, establecido por los tribunales para hacer frente a los despojos de la
nobleza . Y es que su origen hay que situarlo justamente en la epoca fundacio-
nal de la Real Audiencia, cuando los poderosos -ignorando derechos o intere-
ses que no fueran los propios- empleaban constantemente la fuerza para alte-
rar las situaciones posesorias 33 . Posteriormente, la tutela procesal del uAuto
Gallego» fue ampliada a la protecci6n contra los fueros particulares reconoci-
dos por el ordenamiento juridico pero abusivamente ejercidos, fuesen ecle-
siasticos 34, militares o nobiliarios 35 . Las medidas cautelares arbitrales son
efectivas pues exigen la presencia del querellado ante el Tribunal y su residen-
ciaci6n en tanto no se profiera el Auto restitutorio 36 .

33 MARTINEz BARBEITO, El KAuto Gallego>>, cit. p. 25 .
3° Traemos aqui a colaci6n el ya conocido conflicto entre los oidores de la Real Audiencia y

el Arzobispo de Santiago D . Maximiliano de Austria sobre aplicaci6n del <Auto Gallego>> en los
conflictos interjurisdiccionales . Los hechos nos son relatados por LbpEz FERREiRo en los siguientes
t6tnunos : «Bien es verdad que los Oidores, cuando venian a Santiago, aunque no fuera mds que de
paso, asientan sus tribunales con alguaciles y escribanos y conocen de todas las causas civiles y
criminales, en mucha y en poca cantidad, en primera y segunda instancia contra qualesquiera per-
sonas ( . . .) sueltan presos y gobiernan la ciudad comojueces ordinarios y advocan en si las causas
que les parece y usan de lajurisdicci6n como si fuese suya sin hacer caso de las justicias puestas
por el Arzobispo . De tal modo se fue agriando y enzarzando la cuesti6n que el Arzobispo public6
entredicho en tres leguas alrededor de La Coruna y de Santiago, y excomulg6 a los Oidores . A su
vez laAudiencia puso Juez en la ciudad de Santiago, desterr6 al Fiscal de Inmunidades y al Algua-
cil Mayor y embarg6 bienes del Arzobispo por valor de mil cuatrocientos ducados . Llegadas las
cosas a este punto D. Maximiliano juzg6 que estaba en el caso de poner en conocimiento del Rey,
todo to que pasaba, y pedirle personalmente que hiciese justicia. Felipe III, dict6 una Real Provi-
si6n el 5 de febrero de 1607 en la que ordena a las autoridades eclesidsticas el levantarniento de los
entredichos y censuras que hubiesen puesto y absuelven a todos los que por estas causas estuviesen
excomulgados, libremente y sin costa alguna . Asimismo mand6 guardar las leyes acerca del Auto
Ordinario de laAudiencia (Cfr. Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago de Compostela, IX,
Santiago, 1907, pp . 18 ss.) . Convenimos con MARTNEZ-BARBErro que si bien en aquel pleito bubo
empecinanmiento reaccionario por parte de la Audiencia en defender necias prerrogativas protoco-
larias, desde el punto de vista de sus alegaciones en pro de conservar el <<Auto Gallego» como sal-
vaguarda de los derechos de todos frente a los de algunos, tendfa a mejorar la administraci6n de
justicia y contradecia del mantenimiento de las situaciones de privilegio (Cfr. El «Auto Gallego> ,
cit ., pp . 29-30) . Para FERNANDEZ Y FERNANDEZ-MOSQUERA <<de su predicamento da idea el hecho
-que se aporta como an6cdota significativa- de que to hubiese articulado el prior de la Colegiata
de Muros contra el Arzobispo D . Bartolom6 Rajoy y Losada, que proveng6 a1gunas prebendas per-
tenecientes al primero» (Cfr. S .v. <<Auto ordinario> , cit . p . 20) .

3s A este respecto anade MARTINEz-BARBEITO, El «Auto Gallego», pp. 25-26: <<Tanto las
causas beneficiales como las patrimoniales come, aquellas en que se dilucidaban simples pero
espinosas cuestiones de precedencia, etiqueta y protocolo llenan de papeleo laAudiencia y de ello
queda constancia en el Archive, Hist6rico del Reino de Galicia, en La Coruna . Los prelados, los
cabildos, los purocos, las comunidades monasticas y desde luego las autoridades civiles y milita-
res y la nobleza de todos los rangos, actuaban, en general, con notable descaro al atribuirse bienes
y preeminencias temporales y espirituales no s61o discutibles sino imposibles de asumir en recta
moral . La viciosa secularizaci6n de las gentes de iglesia, el concepto patrimonial y alin empresa-
rial que, con todas las excepciones que se quieran, dominaba en amplios sectores eclesidsticos y
no digamos en muchos de cardcter laico, causaban grave dano a la justicia y a la equidad» .

36 HERBELLA DE PUCA, Derecho Prdctico, cit ., p . 55 . ORA, 1,1,8 : «Toca la Audiencia por
costumbre inmemorial fundada en disposici6n de derecho y leyes destos Reynos, despachar pro-
visi6n Real de auto ordinario sobre fuerga, y perturbaci6n de possession, cuyo conocimiento tiene
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Con todo, hay que resenar cierto paralelismo del <<Auto Gallegoo con la
oFirma posesoria» de Arag6n : «un amparo que antes se pedfa a la Justicia de
Arag6n y oy se despacha en la Real Audiencia, a instancia de los oprimidos, o
que temen serlo, por el que se inhibe, y veda, a cualesquiere jueces, o Particu-
lares Eclesiasticos, o Seculares, el inquietarlos debidamente en sus Personas,
derechos o bienes, ni en la Possesion de ellos, segun el caso, que comprendie-
se el que la solicita» 37 .

A nuestro entender, el <<Auto Gallego» debe ser enmarcado en las medidas
protectoras de las situaciones posesorias . Es simple y llanamente uno de los
multiples expedientes necesarios para evitar las perturbaciones que, de otro
modo, se producirfan en el orden pdblico y compeler a los que alegan derechos
sobre la cosa poseida a que los hagan valer por los cauces procesales . De ahi la
tesis de Savigny de que la protecci6n de la posesibn es una tutela de la paz
social : entre varias personas que disputan en torno a los derechos sobre una
cosa, el ordenamiento juridico no puede permanecer neutral, ya que de otro
modo se producirfa una lucha en la que solo prevaleceria la fuerza fisica . Ahora
bien, si la protecci6n de las situaciones posesorias se da en todo tiempo y lugar,
la explicaci6n practica de la misma varfa con el tiempo y el lugar, especialmen-
te en to que se refiere a las situaciones de hecho que, en cada caso, deben ser
protegidas, c6mo se pierde y c6mo se adquiere la posesi6n, etc . La regulaci6n
de todos estos extremos es, por ello, diversa en los varios periodos de evolu-
ci6n del Derecho . Por esta raz6n, la vida del <<Auto Gallego» transcurri6 sin
interrupcibn apreciable durante cerca de cuatrocientos anos, justamente los del
Antiguo Regimen . Y es que, en este dilatado intervalo se manifest6 como un
instrumento dtil para dirimir los despojos posesorios arbitrariamente practica-

assi entre legos, como entre Eclesiasticos, Monasterios, y otras cualesquiera personas essentas, y
privilegiadas, ya sean ]as causas profanas, ya espirituales, en ]as quales aviendo lugar el auto ordi-
nario le despacha, mandado por su provisi6n a los perturbados, que sin perjuicio de su derecho
assi en posesi6n, como en propiedad, consientan en no perturbar en la posesi6n en que esta la
parte que se quexa, o dentro de seis dias se presenten personaimente en laAudiencia, y deste Auto
no hay apelaci6n A la Chancilleria, por no tener conocimiento destejuyzio otro Tribunal, y supli-
cando de dicho auto la parte que perturba, se ha de presentar personalmente en la Audiencia, den-
tro del tennino que se le senala, aunque sea C16rigo, Religioso, o otra cualquier persona privile-
giada: y siendo el Arzobispo de Santiago, o Obispo del Reyno, Grande o Tftulo los que perturban,
se presentan sus Alcaldes Mayores, siendo espirituales sus Provisores, los quales no pueden salir
del lugar donde reside la Audiencia, hasta que se determine la causa definitivamente y siendo
vezino del lugar el que perturba, se sale a vivir fuera del arrabal.Y consintiendo la pane que per-
turba el auto ordinario, o no suplicando, y presentAndose personalmente dentro del tdnnino que se
senala, se despacha provisi6n para que execute la segunda parte del auto ordinario, y haga allana-
miento, y consenticniento de no perturbar>> . Para MARTINEz-BARBEITO, Ibid . p . 39 : «En estas bre-
ves lineas encontramos el mds autorizado texto legal sobre toque fue y represent6 el "Auto Galle-
go" y sobre su justificaci6n hist6rica y legal>> .

37 LA RIPA, Ilustraci6n a los cuatro procesosforales de Aragdn (Zaragoza, 1764) p. 185 . El
texto completo to recoge MARTNEz-BARBEITO, El <<Auto Gallego>>, cit ., pp . 143 ss . Para FERNAN-
DEZ Y FERNANDEZ-MOSQUERA, s .v, <<Auto ordinario> , cit. p . 20 : <(El Auto Gallego carece de par en
otra legislaci6n y estilos, aunque ha sido imitado por la «Recrescendia>> francesa [Empero, no nos
dice cudles son los puntos de contacto con la instituci6n gala que mencional .
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dos por los grandes senores contra los pobres labradores y poner coto al ejerci-
cio abusivo de los fueros particulares ; pero con el advenimiento del periodo
constitucional -abolidos los senorios jurisdiccionales eclesiasticos y nobilia-
rios y regulado el procedimiento civil de un modo uniforme para toda la
naci6n- era de todo punto 16gico su sustituci6n con ventaja por el interdicto de
recobrar de la Ley de Enjuiciarniento Civil 38 .

Por to que atane a la otra norma de estilo mas caracteristica de la Audien-
cia gallega, la «equidad graciosa» 39, Herbella de Puga la define como: «una
equidad, de que usa la Real Audiencia de Galicia en favor del deudor, para
que recupere los bienes raices que se le hayan vendido en subastaci6n, apor-
tando el importe de la venta» 4° . Es un recurso procesal de competencia exclu-
siva de la Audiencia, sin que en ningun caso pudiesen entender los juzgados
inferiores 4' que encuentra su fundamento en la ocupaci6n mayoritariamente
agricola de una empobrecida poblaci6n 42 y tiene su raz6n de ser en una doble

3s Sobre las ventajas que ofrece el interdicto de recobrar, vid . : BADIA ALVAREz, «Origen y
Fundaci6n de laAudiencia Real del Reino de Galiciao, en Foro Gallego 3 (1946) p . 105 . Los ava-
tares del «Auto Gallego>> en el periodo constitucional, analizados con minuciosidad por MARTf-
NEz-BARBEITO, pueden ser resumidos como sigue : 1 . La clausura del fuero nobiliario por el
articulo 248 de la Constituci6n de Cadiz; 2 . El «Reglamento provisional para la administraci6n-
de justicia en to respectivo a la Real Jurisdicci6n ordinaria>> de 26 de septiembre de 1835, que
homologaba las Audiencias Territoriales y declaraba expresamente abolidas ]as particularidades
tradicionales de cada una de ellas, con to que se le quitaba a la Audiencia de Galicia el conoci-
miento en primera instancia de los recursos posesorios de Real Auto Ordinario, ya que eran, pre-
cisamente, casos de Corte en que aqui se resolvian por delegaci6n del poder real ; y se les entrega-
ba a los Jueces de Primera Instancia (Cfr. El KAuto Gallego>>, cit., p . 48.53) .

39 Para FERNANDEZ Y FERNANDEZ-MOSQUERA, s.v. «Graciosa, La>, en GEG 16, p. 187 «esta
es su denominaci6n completa>> . Por su parte GARCfA RAMos apunta : «E1 origen de su nombre
d6bese probablemente a que por ser amplisimos los beneficios de la instituci6n, en cuanto al
plazo para ejercitar la facultad de retrotraer, quiz6 por no apoyarse en ninguna ley, de la que apa-
recfa como una excepci6n, acaso, porque, mientras tanto la costumbre no recibi6la sanci6n de los
tribunales, era gracia to que se pedia, llam6sele recobraci6n «graciosa» [Cfr. Arqueologiajurtdi-
co-consuetudinaria-econ6mica de la regi6n gallega (Madrid, 1912) p. 63].

40 HERBELLA DE PUGA, Derecho Prdctico, cit. p . 77 . A1 capftulo sdptimo que-Como ya indi-
camos- trata «Sobre graciosa, o recobraci6n de bienes vendidos en pdblica subastaci6no, se des-
tinan las pp. 77 a 90 .

°1 No obstante, GARCiA RAmos nos refiere que para que pudiesen conocer de la «equidad
de graciosa» los juzgados inferiores, «acudieron los jurisconsultos a una sutileza: no ejercitaban
«1a graciosao aisladamente, sino que tambi6n pedian la nulidad del pago o de la venta, fundados
en cualquiera de las causas que mencionaba la legislaci6n y, subsidiariamente, solicitaban se les
otorgase el beneficio de este extrano retracto . Mas como la ley recopilada prescribia que las sen-
tencias quedaban firmes, si no se apelaba de ellas, en el plazo improrrogable de cinco dfas, idea-
ron los abogados otra sutileza mayor, que tuvo la suerte de recibir la sanci6n del tribunal territo-
rial, y consisti6 en decir que la «graciosa>>, no s61o era facultad sustantiva, sino que tambien surtia
efectos procesales, pues mantenia vigente el derecho de apelaci6n durante los treinta anos que
vivfa la acci6n de retracto» (Cfr. Arqueologta jur(dico-consuetudinaria, cit ., p . 63) .

°2 HERBELLA DE PUGA, Derecho Prdctico, cit ., p . 85: [La «graciosa>>] «es fundada en raz6n, no
es contra la ley de Dios, derecho natural, bien comun, ni fue introducida por error ; porque es notoria la
pobreza que en general aflije a la mayor parte de los habitantes de Galicia, sin ningdn comercio y exce-
sivas rentas que pagan por los bienes que cultivan, como que son forales los mds; si a un pobre labra-
dor se le subasta un territorio, ya primero se le habrAn vendido sus bienes, hasta extinguirse aqu6llos>> .
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ficci6n : la de que la adjudicaci6n se efectu6 por vfa de prenda judicial, reco-
brable en cualquier tiempo que el deudor entregue el debito con «moras, redi-
tos y costas» ; y que este sea quien conserva la posesi6n, no alcanzada por un
acto nulo. Su origen es, sin duda, muy antiguo 43 . La novedad de esta posibili-
dad en Galicia consiste en que asi como en Castilla la costumbre introduce
que el deudor dentro de los nueve dias que siguen al remate puede recobrar las
raices, en Galicia, por vfa de equidad, se extendi6 el plazo hasta los treinta
afios computados desde la adjudicaci6n al acreedor o a un tercero . Por vfa
consuetudinaria se fija, pues, un plazo notoriamente mas extenso que el vigen-
te en las otras provincias y reinos de Espana I que no prescribe hasta el termi-
no senalado porque es una gracia e, incluso, caso de apelar a la Real Chanci-
lleria de Valladolid se aplicara la costumbre gallega, no las de Castilla . En
decir de Herbella de Puga 45 : «La costumbre de conceder la ograciosao dentro
de los treinta anos en Galicia tiene todos los requisitos y circunstancias que la
constituyen en vigorosa fuerza de ley, y es capaz de derogar las que se hubie-
sen establecido antes que ella . Porque fue introducida y observada por los
moradores de un reino es acomodada, titil y correspondiente en general a
todos ellos, no ofende a la Majestad y como tal esta aprobada por los minis-
tros del Rey, que tienen poder de juzgar, y con haber juzgado asi Bolas dos
veces, constituyeron ley en la costumbre» .

Con todo, su progresiva caida en desuso y, por ende, su desaparici6n de
la practica consuetudinaria gallega, pas6 por parejos avatares a los ya senala-
dos en punto al «Auto Gallego» : desapareci6 al socaire de las nuevas orienta-
ciones juridicas y del inexorable proceso de consolidaci6n registral del dere-
cho de propiedad . A modo de conclusi6n sobre este punto, cabe poner de
manifiesto que tanto el «Auto Gallego» como la «graciosa» carecen de enti-

a3 HERBELLA DE PUGA, ibid. senala : «Esta costumbre es introducida desde tiempo inmemo-
rial por los habitantes en el Reino de Galicia y aprobada por los ministros del Rey y su Real
Audiencia, de que se inhere la aprobaci6n de S.M . ; cuantas veces se contradijo por los acreedores
o compradores, se despreciaron enjuicio Bus oposiciones; por to cual tiene las primeras circuns-
tancias que requiere el derecho para ser observable, y no debe prescindirse de ella>> . GARCfA
RAmos, por su parte, constata: «No es posible precisar cuando nacib la instituci6n que examino.
Sin duda fue introducida en Galicia por la equidad, quizas como remedio contra las tiranfas y
usurpaciones de los usureros, y no es extrano que hallase amparo fdci1 y acogimiento propicio en
la Real Audiencia, que creada para contrapesar la influencia de la nobleza gallega y evitar o reme-
diar los atropellos de que era vrctima la clase plebeya, acogia todo cuanto tendfa a beneficiar al
pobre. No pudo nacer tal costumbre hasta el siglo xvt por to menos, porque la fundacibn de aquel
tribunal tuvo lugar en 1487 (Cfr. Arqueologtajur(dico-consuetudinaria, cit., p. 64). Finalmente,
FERNANDEZ YFERNANDEZ-MOSQUERA, apunta al respecto : «La costumbre se sigui6 sin una Bola
contradiccibn como acreditan los procesos y sentencias existentes en el Archivo de Galicia))
(Cfr. S.v. «Graciosa, Lao, cit., p. 187) .

'^ Empero, GARCIA RAmos dice, sin ulteriores matizaciones, que : «En mi intento de inves-
tigar precedentes y concordancias a las instituciones que son objeto de este estudio, tuve la fortu-
na de topar en la legislaci6n navarra una analogfa en el retracto alli existente, conocido con el
nombre de «gracioso>>, y que compete al deudor que ha sido despojado de los bienes por el acree-
dor>> (Cfr. Ibid ., p. 65).

45 HERBELLA DE PUGA, Derecho Prdctico, cit. p . 85 .



Estilo de la RealAudiencia de Galicia 495

dad para ser consideradas instituciones propias del Derecho civil de Galicia,
como err6neamente ha venido afirmando una tradici6n can6nica ; se trata
simplemente de peculiaridades juridico-procesales . Por ultimo, en todo caso
y en conjunto, de la Real Audiencia de Galicia no nace un poder jurisdiccio-
nal aut6nomo, capaz de ocupar una posici6n prevalente en el desarrollo del
Derecho 46.

Luis RoDRfGuFz-ENNEs

°6 RODRfGUEz ENNES, «Proceso hist6rico de formaci6n del Derecho civil gallego», en
Dereito . Revista Xurfdica da Universidade de Santiago de Compostela 5 (1996) p . 273, donde
anade : ((A mayor abundamiento, vale la pena recordar que la Audiencia era «filial» del Consejo
de Castilla y a trav6s de ella se aplicaban en el Reino las disposiciones emanadas del6rgano que
Carlos V definiera como la «columna de nuestros reinos» .
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