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Afirmaba Henry Adams, historiador y filósofo americano (1838-1918), que “un profe-
sor trabaja para la eternidad, nadie puede precedir dónde acabará su influencia”, sirvan las 
palabras de Adams para abrir este trabajo en homenaje al Prof. Díaz Bautista para quien la 
cita se confirma.

En línea de principio, debemos advertir al lector que la falta de datos y, por tanto, de 
investigaciones que permitan encontrar noticias sobre los habitantes de la Albufera1 de 
Valencia hasta la reconquista es un hecho2 y que, de esta forma, la hipótesis fundada en el 
análisis de textos literarios, de fuentes jurídicas y la similitud con las actividades de explo-
tación pesquera en lugares próximos, es el hilo argumental de este trabajo.

Siguiendo a Parodi Alvarez3, las lagunas litorales ocupan un puesto de relevancia en la 
economía de Hispania, en particular, la importancia de estas lagunas costeras radica en el 
papel de comunicadoras entre las zonas de costa y las comarcas del interior, especialmente, 
así se configuran y se entienden las lagunas mediterráneas del Levante valenciano y mur-
ciano (la Albufera de Valencia, el Mar Menor de Murcia y el desaparecido Almarjal de Car-
tagena), junto a esta función de facilitadoras de las comunicaciones, estas lagunas costeras 
presentan, desde un punto de vista económico, una alta productividad en cuanto a labores 
extractivas -caza y pesca- desarrolladas, en el caso de la pesca, desde embarcaciones de 
dimensiones reducidas y poco calado que debieron suponer una de las principales dedica-
ciones de sus pobladores. A esta actividad extractiva acompaña el comercio del excedente

1 Conocido es su origen etimológico del árabe v c s í j » (al-boheira), diminutivo de j  (bahr), pequeño mar.
2 C a r u a n a  T o m á s , C. Estudio histórico y jurídico de la Albufera de Valencia, Valencia: Sucesor de Vives 

Mora, 1954, p. 12; M o m b l a n c h  y  G o n z á l b e z , F. Historia de la Albufera de Valencia, Valencia: Ayuntamiento de 
Valencia, 2003, p. 27.

3 Pa r o d í  Á l v a r e z , M.J. Algunas notas sobre el papel de lagos y lagunas costeras peninsulares como 
soportes para la navegación en época altoimperial. En SPAlL, Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universi-
dad de Sevilla 8 (1999) 207-206, pp. 209 y 210; no ocurre lo mismo con las lagunas interiores en las que su papel, 
en principio, parece irrelevante y difícil de precisar y no va más allá de su aprovechamiento como fuente directa 
de alimento.
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proporcionado por las faenas pesqueras4. No en vano, como afirma Salcedo Ferrándiz5, aun-
que desde una posición moderada, es necesario tener en cuenta “la influencia que el medio 
físico ha ejercido y continúa todavía ejerciendo sobre la vida social de los pueblos, sobre la 
formación mental de los hombres, su gobierno y estado cultural”.

En el concreto supuesto de la Albufera de Valencia, las alusiones en los autores clási-
cos y su categorización como lago no son pocas; muy probablemente, la más antigua sea 
la del geógrafo Estrabón en el siglo I a.C., quien en su Geographika III, 4, a pesar de que 
no menciona directamente a la Albufera, diferencia la desembocadura del Júcar como algo 
separado completamente del río, lo que hace pensar en un estuario amplio, suficientemen-
te importante para ser tenido en cuenta como un accidente geográfico distinto que puede 
relacionarse con un lago6. Plinio el Viejo, en el siglo I d.C., caracteriza a la Albufera como 
“estanque ameno” cuando relata que la colonia Valentía estaba situada a 3.000 pasos del 
mar (unos 4,5 km)7, en concreto, Nat. His., III, 208: Mox Latinorum Lucentum, Dianium 
stipendiarium: Suero fluvius, et quondam oppidum, Contestaniae finís. Regio Edetania, 
amoeno praetendente se stagno, ad Celtiberos recedens. Valentía, colonia, III M. pass. a 
mari remota: flumen Turium, et tantundem a mari Saguntum civium Romanorum oppidum, 
fide nobile, flumen Vduva: regio Ilergaonum. En tiempos de Plinio, la Albufera era el mayor 
lago de la Península, ocupaba 30.000 hectáreas, diez veces más de las que suma ahora. Aulo 
Gelio, en sus Noches Aticas, hace referencia a una laguna que muy posiblemente sea la 
Albufera al relatar la desaparición de la cierva de Sertorio -Noct. Att. XV, 22-. Incluso Rufo 
Festo Avieno -siglo IV d.C- en su poema geográfico, Ora Marítima, incluye topónimos que 
pueden hacer pensar en la Albufera, de hecho, cuando se refiere al litoral valenciano alude 
a una zona pantanosa, el Palus Naccararum (marisma o laguna de los Nácaras), en cuyo 
centro había una isla con olivos consagrada a Minerva, que puede llegar a identificarse con 
la Albufera y el pueblo de El Palmar9.

4 En este sentido, es relevante el estudio de restos arqueológicos hallados en el río Turia y la Albufera. 
Vid. F e r n á n d e z  Iz q u ie r d o , A. Las ánforas romanas de Valencia y de su entorno marítimo. Valencia: Delegación 
Municipal de Cultura, Arqueología n° 3, 1984; R ib e r a  i La c o m b a , A. y F e r n á n d e z , A. Prospecciones arqueológicas 
submarinas en la zona del Saler. En Actas del VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Madrid 1985) 
83-91. Aunque en referencia a pueblos prerromanos, nada obsta a la continuidad de estas labores. Vid. al respecto 
U r o z  Sá ez. J. La agricultura ibérica del Levante en su contexto mediterráneo. Estudios de Economía Antigua en la 
Península Ibérica. Nuevas aportaciones. Studia Histórica. Historia Antigua 17 (1999) 59-85, pp. 63 y 72.

5 Sa l c e d o  F e r r á n d iz , S. Estudio histórico-jurídico de la Albufera de Valencia y de sus aprovechamientos. 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 32.2 (abril-juniol956) 77-88. p. 79.

6 Rib e r a  i La c o m b a , A. - J im é n e z  Sa l v a d o r , J.L . Valentía, ciudad romana: su evidencia arqueológica. 
En: Be l t r á n  Fo r t e s  J. y R o d r íg u e z  G u t ié r r e z , O . Hispaniae urbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades 
históricas, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2012, 77-120, p. 79.

7 Según R ib e r a  i La c o m b a , A. La fundación de Valencia y su impacto en el paisaje. Historia de la ciudad 
II. Territorio, sociedad y patrimonio, Valencia: Universitat de Valéncia, Servei de Publicacions, 2002, 29-54 p. 31, 
en la actualidad el área ocupada por la ciudad romana se halla a 5,5 km. es decir, 1 km. más lejos que hace dos 
milenios, lo que indica un lento pero continuo avance de la línea de costa debido al aluvión del Turia.

8 Se ha utilizado Caii Plinii Secundi. Historia Naturalis ex recensione 1. H a r d iv in i et recentiorum adno- 
tationibus (tomus secundus) (Augusta Taurinorum 1831) p. 42, en particular, el autor afirma que “stagnum hodie 
Albufera vocatur”.

9 R ib e r a  i La c o m b a , A. - J im é n e z  Sa l v a d o r . J.L . Valentía, ciudad romana, cit. p. 79. Según Sc h u l t e n , 
A. Fontes Hispaniae Antiquae I, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1922, p. 134 sería la entonces isla de El
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En cualquier caso, es indudable que la principal característica de las más antiguas refe-
rencias al paisaje de Valencia es que siempre mencionan un entorno lagunar y pantanoso 
que tenía una extensión muy superior a la actual y que permitía el acceso de barcos hasta 
la misma ciudad de Valencia a través del Turia10. La poca profundidad de las aguas pudo 
suponer una limitación salvable por la utilización de naves de poco bordo que servirían para 
conectar con la tierra firme y para la pesca, que debió suponer una de las principales acti-
vidades económicas de la zona11. A decir de Fernández Izquierdo12, los restos que aparecen 
en la playa del Saler tienen su arranque cronológico en el momento en que se produce la 
fundación de la Valencia romana (2a mitad del s. II a.C)-. Siguiendo a García Bellido13, una 
posible representación del desarrollo de las actividades humanas en estas lagunas litorales 
levantinas es la mostrada por los vasos de Liria; en estos vasos hallados en Liria (Valencia), 
se recogen escenas cuyo entorno natural debe haber sido cualquiera de las charcas litorales 
de las cercanías de Valencia, en particular, en uno de los vasos se hallan casas construidas 
sobre el agua, barcas de escaso bordo y, lo más relevante, la representación de un ave estili-
zada y de diez peces, es más, no sólo en ese vaso, sino en el resto, los peces son el elemento 
más repetido y numeroso y con ello, muy probablemente, se destaca la principal actividad 
económica desarrollada en la zona. Aunque estos ejemplos se fechan en época de conquista 
romana (los vasos de Liria o la ayuda brindada por pescadores de la laguna situada en el 
murciano lago del Almarjal a las tropas de Escipión para conquistar la ciudad) la situación 
no variaría sustancialmente en época romana. Precisamente, de los pescadores del Almarjal

Palmar en la Albufera de Valencia, en el mismo sentido, L il l o  C a r p ió , P.A. Incidence de la religiosité et des 
mythes dans le processus de colonisation de La Méditerranée occidentale. En Mediterránea 62 (1996) 2-21, p. 
15. En cambio para B l á z q u e z , A. Ora Marítima. Festo Rufo Avieno, Madrid: Impr. del Patronato de huérfanos de 
intendencia e intervención militares, 1923, p. 126. estaría en el estanque de Alcalá de Chivert en la provincia de 
Castellón. También se dice que el lago Nacaros se hallaría en la desembocadura del río Ebro Fe r n á n d e z  N i e t o , 
F.J. Beribraces, edetanos e ilercaones (Pueblos pre-romanos en la actual provincia de Castellón). En Zephyrus 
19-20 (1968) 116-142, siguiendo a A l c i n a , J. “as ruinas romanas de Almenara (Castellón). En BSCC 26 (1959) 
92-128, afirma que “la marisma de Las Naccaras hay que buscarla [...1 en el lugar que hoy ocupan los estanques 
de Almenara”.

10 R ib e r a  i La c o m b a , A. Valentía (Hispania citerior), una fundación itálica de mediados del siglo II a.C. 
Novedades y complementos. En: IJ r o z , J. N o g u e r a  J.M. y C o a r e l l i  F., Iberia e Italia. Modelos romanos de inte-
gración territorial, Murcia: Tabularium, 2008, 169-198, p. 171, recoge una ilustración sobre el entorno de la ciudad 
de Valencia y su supuesta red de canales fluviales. Iz q u ie r d o  i T u g a s . P. Introduccció a l’arqueologia portuaria 
romana de la Tarraconense. En www.http://independent.academia.edu/PereIzquierdoiTugas/Papers, 443-455, p. 
449. R ib e r a  i L a c o m b a , A. - J im é n e z  S a l v a d o r , J.L. Valentía, ciudad romana, cit. p. 78.

11 Pa r o d i Á l v a r e z , M. Algunas notas sobre el papel de lagos, cit. p. 213.
12 Fe r n á n d e z  Iz q u ie r d o . A. Las ánforas romanas de Valencia, cit., p. 105. según la autora, en tiempos 

romanos la ciudad de Valencia no poseía un puerto propiamente dicho a orillas del mar por las condiciones del 
terreno y porque parte del cargamento podía llegar a la ciudad remontando el río Turia. Los hallazgos submarinos 
en las aguas inmediatas a la ciudad corresponden a los restos propios de un desembarcadero, utilizando para ello 
las desembocaduras de los ríos y barrancos como lugares más propicios desde los que los productos, en ánforas y 
otros recipientes, remontaban hasta llegar a un punto cercano a la ciudad. A tal efecto también podría utilizarse la 
Albufera, que abarcaba mucha mayor extensión, llegando incluso hasta las cercanías de la ciudad. Este camino de 
la Albufera podría ser utilizado por las barcas que transportaban las ánforas desde la playa actual de El Saler hasta 
Valentía, ya que la zona de El Saler-Pinedo constituye un lugar muy abundante en ese tipo de cerámica.

13 G a r c ía  Be l l id o . A. La navegación ibérica en la Antigüedad según los textos clásicos y la Arqueología. 
En Estudios Geográficos V, 16 (1944) 511 -560. passim
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proporcionado por las faenas pesqueras4. No en vano, como afirma Salcedo Ferrándiz5, aun-
que desde una posición moderada, es necesario tener en cuenta “la influencia que el medio 
físico ha ejercido y continúa todavía ejerciendo sobre la vida social de los pueblos, sobre la 
formación mental de los hombres, su gobierno y estado cultural”.

En el concreto supuesto de la Albufera de Valencia, las alusiones en los autores clási-
cos y su categorización como lago no son pocas; muy probablemente, la más antigua sea 
la del geógrafo Estrabón en el siglo I a.C., quien en su Geographika III, 4, a pesar de que 
no menciona directamente a la Albufera, diferencia la desembocadura del Júcar como algo 
separado completamente del río, lo que hace pensar en un estuario amplio, suficientemen-
te importante para ser tenido en cuenta como un accidente geográfico distinto que puede 
relacionarse con un lago6. Plinio el Viejo, en el siglo I d.C., caracteriza a la Albufera como 
“estanque ameno” cuando relata que la colonia Valentía estaba situada a 3.000 pasos del 
mar (unos 4,5 km)7, en concreto, Nat. His., III, 208: Mox Latinorum Lucentum, Dianium 
stipendiarium: Suero fluvius, et quondam oppidum, Contestaniae finís. Regio Edetania, 
amoeno praetendente se stagno, ad Celtiberos recedens. Valentía, colonia, III M. pass. a 
mari remota: flumen Turium, et tantundem a mari Saguntum civium Romanorum oppidum, 
fide nobile, flumen Vduva: regio Ilergaonum. En tiempos de Plinio, la Albufera era el mayor 
lago de la Península, ocupaba 30.000 hectáreas, diez veces más de las que suma ahora. Aulo 
Gelio, en sus Noches Aticas, hace referencia a una laguna que muy posiblemente sea la 
Albufera al relatar la desaparición de la cierva de Sertorio -Noct. Att. XV, 22-. Incluso Rufo 
Festo Avieno -siglo IV d.C- en su poema geográfico, Ora Marítima, incluye topónimos que 
pueden hacer pensar en la Albufera, de hecho, cuando se refiere al litoral valenciano alude 
a una zona pantanosa, el Palus Naccararum (marisma o laguna de los Nácaras), en cuyo 
centro había una isla con olivos consagrada a Minerva, que puede llegar a identificarse con 
la Albufera y el pueblo de El Palmar9.

4 En este sentido, es relevante el estudio de restos arqueológicos hallados en el río Turia y la Albufera. 
Vid. F e r n á n d e z  Iz q u ie r d o , A. Las ánforas romanas de Valencia y de su entorno marítimo. Valencia: Delegación 
Municipal de Cultura, Arqueología n° 3, 1984; R ib e r a  i La c o m b a , A. y F e r n á n d e z , A. Prospecciones arqueológicas 
submarinas en la zona del Saler. En Actas del VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Madrid 1985) 
83-91. Aunque en referencia a pueblos prerromanos, nada obsta a la continuidad de estas labores. Vid. al respecto 
U r o z  Sá ez. J. La agricultura ibérica del Levante en su contexto mediterráneo. Estudios de Economía Antigua en la 
Península Ibérica. Nuevas aportaciones. Studia Histórica. Historia Antigua 17 (1999) 59-85, pp. 63 y 72.

5 Sa l c e d o  F e r r á n d iz , S. Estudio histórico-jurídico de la Albufera de Valencia y de sus aprovechamientos. 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 32.2 (abril-juniol956) 77-88. p. 79.

6 Rib e r a  i La c o m b a , A. - J im é n e z  Sa l v a d o r , J.L . Valentía, ciudad romana: su evidencia arqueológica. 
En: Be l t r á n  Fo r t e s  J. y R o d r íg u e z  G u t ié r r e z , O . Hispaniae urbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades 
históricas, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2012, 77-120, p. 79.

7 Según R ib e r a  i La c o m b a , A. La fundación de Valencia y su impacto en el paisaje. Historia de la ciudad 
II. Territorio, sociedad y patrimonio, Valencia: Universitat de Valéncia, Servei de Publicacions, 2002, 29-54 p. 31, 
en la actualidad el área ocupada por la ciudad romana se halla a 5,5 km. es decir, 1 km. más lejos que hace dos 
milenios, lo que indica un lento pero continuo avance de la línea de costa debido al aluvión del Turia.

8 Se ha utilizado Caii Plinii Secundi. Historia Naturalis ex recensione 1. H a r d iv in i et recentiorum adno- 
tationibus (tomus secundus) (Augusta Taurinorum 1831) p. 42, en particular, el autor afirma que “stagnum hodie 
Albufera vocatur”.

9 R ib e r a  i La c o m b a , A. - J im é n e z  Sa l v a d o r . J.L . Valentía, ciudad romana, cit. p. 79. Según Sc h u l t e n , 
A. Fontes Hispaniae Antiquae I, Barcelona: Universidad de Barcelona, 1922, p. 134 sería la entonces isla de El
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nos habla una inscripción que hemos tenido ocasión de estudiar14, se trata de CIL II, 5929:
C(a io ) La e t il io  M (a r c i) f (i l io ) A[p a l o ] /  IIv ir (o ) q u in q ( u e n n a l i) /  La r e s  A u g u s t a l e s  e t  /
M e RCURIUM PISCATORES /  ET PROPOLAE DE PECUN(lA) SUA /  F(ACIENDUM) C(URAVERUNT) l(DEM) 
q ( u e ) p (r o b a v e r u n t )', se trata del homenaje de una asociación de pescadores y revende-
dores de pescado a C. Laetilio15, duunviro quinquenal de la ciudad16, el epigrama incluye 
una dedicatoria votiva a los Lares Augustales y a Mercurio -Dios del comercio y patrono 
de colegios de mercaderes y comerciantes- circunstancia bastante común en los collegia 
por cuanto que junto a la veneración a un Dios protector se busca la defensa corporativa 
frente al intrusismo de pescadores privados. Para Santero17 no hay duda de que se trata 
de un collegium de pescadores y revendedores de pescado al por menor que formaban en 
Carthago Nova un colegio de negotiatores privados cuya actividad debía limitarse a la pro-
vincia o a un comercio interprovincial18. Asimismo, a decir de Santero19, fue el colegio en 
conjunto y no únicamente el magister el que votó la aprobación para erigir el monumento. 
Ya quedó suficientemente tratada la actividad de pesca y comercial llevada a cabo por esos 
pescadores, no obstante, resumimos a continuación alguna de las notas claves de su orga-
nización que nos servirán para dar soporte a la hipótesis sobre el origen y estructura de la 
comunidad de pescadores de El Palmar; no en vano, siguiendo a Fernández Izquierdo20, “la 
ciudad romana de Valencia presenta un aspecto muy interesante y del que no se ha efectuado 
hasta hoy estudio alguno. Se trata de su representabilidad en el mundo comercial de época 
romana [... | existen numerosas lagunas por la falta de excavaciones tanto en el subsuelo de 
la ciudad como en sus aguas inmediatas”. En concreto, el análisis girará alrededor de estos 
dos puntos esenciales: La asociación de pescadores y la concesión de derechos de explo-
tación exclusiva de pesca sobre lagos y la forma y naturaleza jurídica de dicha concesión.

14 Lá z a r o  G u i l l a m ó n , C. Algunas notas sobre la actividad pesquera en la Hispania romana a la luz de una 
inscripción de Carthago Nova -CIL II. 5929-, En: Be l l o  Ro d r íg u e z , S. y Z a m o r a  M a n z a n o  J .L . El Derecho 
comercial, de Roma al Derecho moderno, Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canar-
ia, 2007,425-439; igualmente en Lá z a r o  G u i l l a m ó n , C. Una associazione di pescatori e commercianti di pesce a 
Carthago Nova: Esempio di economía sociale? En Diritto@Sloria. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e 
Tradizione Romana 11 Í20131 http://www.dirittoestoria.it/ll/memorie/Lazaro-Ciuillamon-Associazione-pescatori- 
commercianti-Carthago-Nova.htm.

15 La inscripción es recogida por V i v e s . J. Inscripciones latinas de la España romana. Antología de 6800 
textos, Barcelona: Universidad de Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1970, p. 167, con 
el número 1414 y entre inscripciones honorarias y monumentales que conmemoran a personajes ilustres, en este 
caso C. Laetilio hijo de C. Apalo. La inscripción aparece en una columna de mármol de un templo construido en 
Cartagena probablemente dedicado a Mercurio.

16 A decir de T o r r e n t , A. Diccionario de Derecho romano, Madrid: Edisofer, 2005, p. 297, .v.v. duoviri de 
iure dicundo, se trata de los magistrados supremos locales que tienen competencias generales de gobierno, admin-
istrativas y financieras. Cada cinco años tenían encomendada la elaboración del censo y la revisión del álbum 
decurionum recibiendo en tales ocasiones la denominación de duoviri quinquennales,

17 Sa n t e r o  Sa t u r n in o , J.Ma. Asociaciones populares en Hispania romana, Sevilla: Publ. de la Universidad 
de Sevilla, 1978, pp. 39 y 142.

18 En el mismo sentido W e s t , L.C. Imperial román Spain. The objects oftrade, Oxford: B. Blackwell, 1929, 
p. 37, estos pescadores no prepararían el pescado para exportarlo, es decir, no se dedicarían al comercio a gran 
escala de forma directa.

19 Sa n t e r o  Sa t u r n in o , J.Ma. Asociaciones populares, cit. p. 59.
20 Fe r n á n d e z  Iz q u ie r d o , A. Las ánforas romanas de Valencia, cit. p. 97, es más, la autora afirma (p. 100) que 

junto con el vino, el producto más abundante en Valencia y aguas próximas son las salazones y conservas de pescado.
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Como afirma Marzano21, en la Roma imperial, muchas profesiones -entre ellas la de 
pescadores y vendedores de pescado- se organizaron en collegia y designaron como patro-
nos a personajes más ricos y poderosos, dichas asociaciones tuvieron un relevante papel en 
el apoyo a las actividad profesional privada ya que permitía el beneficio del trabajo en red. 
En la epigrafía se encuentran inscripciones (esencialmente funerarias) que hacen referencia 
al oficio de piscator o piscatrix, igualmente, aunque no muy abundantes, algunas inscrip-
ciones recogen testimonio de asociaciones de pescadores. Siguiendo esta estela, ¿por qué 
no una asociación de pescadores en la Albufera de la Valencia romana? A decir de Cordero 
Rivera22, la continuidad de los collegia romanos en la Península Ibérica se ve interrumpida 
por las nuevas estructuras socio-económicas de la época visigoda y posterior islámica. Sin 
embargo, quizá esta última apreciación tan generalista no pueda decirse de o aplicarse a 
todos los collegia, entre otras circunstancias porque “el estudio del asociacionismo durante 
la Edad Media implica el manejo de una bibliografía específica caracterizada por el loca-
lismo, el escaso rigor científico y unos planteamientos ideológicamente conservadores” . Se 
aduce igualmente una abundante legislación en la España medieval de marcado carácter 
anticorporativo -fenómeno idéntico y general en el resto de reinos europeos-, sin embargo, 
según González Arce23, no se produjo una prohibición genérica de corporaciones y gremios 
por parte de los monarcas españoles, prueba de ello es la proliferación de corporaciones fun-
dadas y privilegiadas por aquéllos, de forma que es más correcto hablar de una “limitación 
gremial” que no de prohibición en el contexto de otro fenómeno limitativo más amplio con-
tra todo tipo de asociaciones con fines diversos -s í que hubo persecución de corporaciones 
y gremios que incurrieron en abusos laborales, económicos y políticos-. En cualquier caso, 
aunque no hay acuerdo doctrinal en cuanto al origen de las cofradías de pescadores, éstas 
constituyen según Bárcena24 “sin duda alguna, el órgano de más remota tradición asocia-
tiva que actualmente se conserva en el país”. A decir de Barrio García25, los antecedentes 
históricos de las cofradías de pescadores son remotos, agrupaban a todos aquellos que se 
dedicaban a la actividad extractiva de pesca conformando asociaciones que se desligaron 
del tronco común de las cofradías religioso-benéficas al tener características definitorias y

2 1  M a r z a n o , A .  H a r v e s t i n g  t h e  s e a :  T h e  e x p l o t a t i o n  o f  m a r i n e  r e s o u r c e s  i n  t h e  R o m á n  M e d i t e r r a n e a n ,  

O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 1 3 ,  p p .  3 8 s s .

22 C o r d e r o  R i v e r a , J .  A s o c i a c i o n i s m o  p o p u l a r :  G r e m i o s ,  c o f r a d í a s ,  h e r m a n d a d e s  y  h o s p i t a l e s .  E n :  d e  l a  
Ig l e s ia  D u a r t e , J . I .  L a vida co tid iana en la E dad M edia . VIH  Sem ana  de E studios M edieva les, L o g r o ñ o :  I n s t i t u t o  

d e  E s t u d i o s  R i o j a n o s ,  1 9 9 8 ,  3 8 7 - 3 9 9 ,  p p .  3 8 7 - 3 8 8 .

2 3  G o n z á l e z  A r c e , J . D .  A s o c i a c i o n i s m o  y  r e s t r i c c i o n e s  c o r p o r a t i v a s  e n  l a  E s p a ñ a  m e d i e v a l  ( s i g l o s  X I I I -  

X V ) .  E n  Investigaciones de H istoria  E conóm ica  1 0  ( 2 0 0 8 )  9 - 3 4 ,  p .  1 0 .  E s  m á s ,  e l  a u t o r  e s t a b l e c e  u n  c l a r o  p a r a l e l -

i s m o  e n t r e  l a  R o m a  c l á s i c a  y  l a  E s p a ñ a  d e  l o s  s i g l o s  X I I  a l  X V ,  d o n d e  l a  r e c e p c i ó n  d e l  D e r e c h o  r o m a n o  p r o p i c i ó  

l a  p r o h i b i c i ó n  d e  c o f r a d í a s  s u b v e r s i v a s  d e  f o r m a  g e n é r i c a ,  r e i t e r a t i v a  y  r e t ó r i c a ,  s i  b i e n  e s t e  h e c h o ,  c o m o  e n  R o m a ,  

n o  s u p o n d r í a  q u e  l a  p r o h i b i c i ó n  s e  e x t e n d i e s e  a  l a s  c o r p o r a c i o n e s  l í c i t a s ;  e n  d e f i n i t i v a ,  “ n o  e s  c a s u a l i d a d  l a  c o i n c i -

d e n c i a  e n t r e  l a  r e c e p c i ó n  d e l  D e r e c h o  c o m ú n  y  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  n o r m a t i v a  a n t i c o p o r a t i v a ”  (loe. ult. cit. p .  2 6 ) .

2 4  Ba r c e n a , A .  L a s  c o f r a d í a s  s i n d i c a l e s  d e  p e s c a d o r e s .  E n  Revista de Estudios Sindicales ( 1 9 7 4 )  1 1 6 - 1 3 4 ,  p .  1 1 7 .

2 5  B a r r io  G a r c ía , G . A .  L a s  c o f r a d í a s  d e  p e s c a d o r e s  e n  e l  D e r e c h o  e s p a ñ o l .  E n  A nuario  da  F acultado de  
D ereito  da  U niversidad da C oruña , 1 9 9 8  ( 2 )  1 6 1 - 1 8 8 ,  p p .  1 6 2 - 1 6 3 .  E l  a u t o r  a f i r m a  q u e  s u  a n t i g ü e d a d  e s  c a s i  

i n m e m o r i a l  r e m o n t á n d o s e  a l  s i g l o  X I ;  l o s  p r i m e r o s  t e s t i m o n i o s  e s c r i t o s  s e  h a l l a n  e n  e l  s i g l o  X I I  e n  l a  r e f e r e n c i a  a  

e x i s t e n c i a  d e  c o f r a d í a s  e n  B a y o n a  ( t a n t o  e n  F r a n c i a  c o m o  e n  E s p a ñ a ) .  S i n  e m b a r g o ,  m u y  p o s i b l e m e n t e ,  e l  o r i g e n  

t o d a v í a  s e a  m á s  a n t i g u o .

5 9

C arm en  Lázaro G uillam ón

nos habla una inscripción que hemos tenido ocasión de estudiar14, se trata de CIL II, 5929:
C(a io ) La e t il io  M (a r c i) f (i l io ) A[p a l o ] /  IIv ir (o ) q u in q ( u e n n a l i) /  La r e s  A u g u s t a l e s  e t  /
M e RCURIUM PISCATORES /  ET PROPOLAE DE PECUN(lA) SUA /  F(ACIENDUM) C(URAVERUNT) l(DEM) 
q ( u e ) p (r o b a v e r u n t )', se trata del homenaje de una asociación de pescadores y revende-
dores de pescado a C. Laetilio15, duunviro quinquenal de la ciudad16, el epigrama incluye 
una dedicatoria votiva a los Lares Augustales y a Mercurio -Dios del comercio y patrono 
de colegios de mercaderes y comerciantes- circunstancia bastante común en los collegia 
por cuanto que junto a la veneración a un Dios protector se busca la defensa corporativa 
frente al intrusismo de pescadores privados. Para Santero17 no hay duda de que se trata 
de un collegium de pescadores y revendedores de pescado al por menor que formaban en 
Carthago Nova un colegio de negotiatores privados cuya actividad debía limitarse a la pro-
vincia o a un comercio interprovincial18. Asimismo, a decir de Santero19, fue el colegio en 
conjunto y no únicamente el magister el que votó la aprobación para erigir el monumento. 
Ya quedó suficientemente tratada la actividad de pesca y comercial llevada a cabo por esos 
pescadores, no obstante, resumimos a continuación alguna de las notas claves de su orga-
nización que nos servirán para dar soporte a la hipótesis sobre el origen y estructura de la 
comunidad de pescadores de El Palmar; no en vano, siguiendo a Fernández Izquierdo20, “la 
ciudad romana de Valencia presenta un aspecto muy interesante y del que no se ha efectuado 
hasta hoy estudio alguno. Se trata de su representabilidad en el mundo comercial de época 
romana [... | existen numerosas lagunas por la falta de excavaciones tanto en el subsuelo de 
la ciudad como en sus aguas inmediatas”. En concreto, el análisis girará alrededor de estos 
dos puntos esenciales: La asociación de pescadores y la concesión de derechos de explo-
tación exclusiva de pesca sobre lagos y la forma y naturaleza jurídica de dicha concesión.

14 Lá z a r o  G u i l l a m ó n , C. Algunas notas sobre la actividad pesquera en la Hispania romana a la luz de una 
inscripción de Carthago Nova -CIL II. 5929-, En: Be l l o  Ro d r íg u e z , S. y Z a m o r a  M a n z a n o  J .L . El Derecho 
comercial, de Roma al Derecho moderno, Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canar-
ia, 2007,425-439; igualmente en Lá z a r o  G u i l l a m ó n , C. Una associazione di pescatori e commercianti di pesce a 
Carthago Nova: Esempio di economía sociale? En Diritto@Sloria. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e 
Tradizione Romana 11 Í20131 http://www.dirittoestoria.it/ll/memorie/Lazaro-Ciuillamon-Associazione-pescatori- 
commercianti-Carthago-Nova.htm.

15 La inscripción es recogida por V i v e s . J. Inscripciones latinas de la España romana. Antología de 6800 
textos, Barcelona: Universidad de Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1970, p. 167, con 
el número 1414 y entre inscripciones honorarias y monumentales que conmemoran a personajes ilustres, en este 
caso C. Laetilio hijo de C. Apalo. La inscripción aparece en una columna de mármol de un templo construido en 
Cartagena probablemente dedicado a Mercurio.

16 A decir de T o r r e n t , A. Diccionario de Derecho romano, Madrid: Edisofer, 2005, p. 297, .v.v. duoviri de 
iure dicundo, se trata de los magistrados supremos locales que tienen competencias generales de gobierno, admin-
istrativas y financieras. Cada cinco años tenían encomendada la elaboración del censo y la revisión del álbum 
decurionum recibiendo en tales ocasiones la denominación de duoviri quinquennales,

17 Sa n t e r o  Sa t u r n in o , J.Ma. Asociaciones populares en Hispania romana, Sevilla: Publ. de la Universidad 
de Sevilla, 1978, pp. 39 y 142.

18 En el mismo sentido W e s t , L.C. Imperial román Spain. The objects oftrade, Oxford: B. Blackwell, 1929, 
p. 37, estos pescadores no prepararían el pescado para exportarlo, es decir, no se dedicarían al comercio a gran 
escala de forma directa.

19 Sa n t e r o  Sa t u r n in o , J.Ma. Asociaciones populares, cit. p. 59.
20 Fe r n á n d e z  Iz q u ie r d o , A. Las ánforas romanas de Valencia, cit. p. 97, es más, la autora afirma (p. 100) que 

junto con el vino, el producto más abundante en Valencia y aguas próximas son las salazones y conservas de pescado.
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propias, dependientes de la vida marinera, que las distinguen del resto de gremios y orga-
nizaciones de su época. Sin embargo, como se ha afirmado, la doctrina no es pacífica26 
aunque, en nuestra opinión, muy probablemente las asociaciones de personas entorno a la 
actividad pesquera se remontan a tiempos prerromanos, las propias características de las 
faenas del mar hacen necesaria esa vinculación y colectivización laboral.

En el caso de la Albufera, la primera referencia rigurosamente histórica y documentada 
proviene del rey Jaume I, quien se reserva para su patrimonio personal el lago y su Dehe-
sa27, y así se lo hace saber al común de pescadores de la Ciudad de Valencia -así se recoge 
en el Llibre de Repartiments, disposición que se copia en 1568, en valenciano, en el regis-
tro llamado Seqüela del libro negro de la Corte de la Baylía General-, Los orígenes de la 
comunidad de pescadores de la Albufera resultan ciertamente oscuros28, documentalmente, 
la primera referencia explícita a la comunidad de pescadores de la Albufera que existe se 
encuentra en el Privilegio que Martín I el Humano dicta el 11 de julio de 140429 confirman-
do a la comunidad de pescadores de la Albufera la serie de capítulos que éstos presentan

2 6  T a b o a d a  M e l l a , M a . S .  L a s  p r á c t i c a s  c o n t a b l e s  d e  l a s  c o f r a d í a s  d e  p e s c a d o r e s  g a l l e g a s .  L a  c o e r c i ó n  

c o m o  v e h í c u l o  d e  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  c u l t u r a l  n o r m a t i v a .  E n  R evista  G alega de E conom ía  1 6 ,  2  ( 2 0 0 7 )  1 - 2 6 ,  p p .  

6 - 7 ,  n . 1 2 ,  r e c o g e  l a  b i b l i o g r a f í a  m á s  a u t o r i z a d a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  c o n t r o v e r s i a  s o b r e  e l  o r i g e n  d e  l a s  c o f r a d í a s  d e  

p e s c a d o r e s ,  a s í .  C a l o , F .  P r e h i s t o r i a  e  I d a d e  A n t i g a .  E n  H istoria  X era l d e  G a lic ia ,  V i g o :  P r o m o c i o n s  C u l t u r á i s  

G a l e g a s ,  1 9 9 7 ,  7 - 9 1 ,  l o  s i t ú a  e n t r e  l a  p r e h i s t o r i a  y  l a  E d a d  A n t i g u a ;  e n  l o s  collegia  r o m a n o s  d e  l o s  s i g l o s  I I 1 - 1 V  

l o  u b i c a  F i l g u e i r a , M . A .  G r e m i o s .  E n  G ran E nciclopedia  G a llega , t .  X V I  ( 1 9 7 4 )  2 1 4 - 2 1 6 ;  R u m e u  d e  A r m a s , A .  

H istoria de  la previsión  socia l en E spaña. C ofrad ías-grem ios-herm andades-m ontepíos, B a r c e l o n a :  E l  A l b i r ,  1 9 8 1 ,  

l o  c o n c r e t a  e n  e l  s i g l o  X ;  u n  p o c o  m á s  a d e l a n t e ,  e n  e l  s i g l o  X I ,  l o  s i t ú a n  Pé r e z , A .  L a s  c o f r a d í a s  d e  p e s c a d o r e s :  u n a  

i n s t i t u c i ó n  o r i g i n a l .  E n  E l C am po  9 7  ( e n e r o - m a r z o  1 9 8 5 )  1 0 1 - 1 0 6 ,  V i l a , J . M .  E l  d e v e n i r  h i s t ó r i c o  d e  l a s  c o f r a d í a s  

d e  p e s c a d o r e s  y  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  a c t u a c i ó n  d e  l a s  c o f r a d í a s  e n  e l  m o m e n t o  a c t u a l ,  C om unicación  presen tada  
con m otivo dutxhas xornadas organizadas po la  C onsellería  de P esca , S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a ,  y  M o r e d a , G .  L a s  

c o f r a d í a s  d e  p e s c a d o r e s  e n  E s p a ñ a .  E n  R evista  In ternaciona l del Trabajo  2  ( 1 9 6 6 )  5 8 6 - 5 4 9 ;  e n t r e  l o s  s i g l o s  X I  

y  X I I  l o  c o n c r e t a n  B ik a n d i , J . J .  C o f r a d í a s  d e  p e s c a d o r e s .  E n  VVAA v o l .  V I  ( 1 9 8 9 )  1 9 - 4 4 ,  y  A s t o r k iz a , K .  - d e l  
V a l l e , I .  - A s t o r k iz a , I .  F i s h e r i e s  P o l i c y  a n d  t h e  C o f r a d í a s  i n  t h e  B a s k e  C o u n t r y :  t h e  C a s e  o f  A l b a c o r d e  a n d  

A n c h o v y .  E n  L ím ites de la Travesía. V il C onferencia  de la A sociación  In ternacional p a ra  e l Estudio  de la C ar-
acterística  C om ún, V a n c o u v e r :  B . C .  U n i v e r s i d a d  S i m ó n  F r a s e r ,  1 9 9 8 ;  e n t r e  l o s  s i g l o s  X I I  y  X I I I :  Ló p e z , A .  I d a d e  

M e d i a .  E n  H istoria  X era l de G alicia, V i g o :  P r o m o c i o n s  C u l t u r á i s  G a l e g a s ,  1 9 9 7 ,  9 5 - 2 0 4 ;  p o r  ú l t i m o ,  R e b o l l o , 
M .  -  F a l c ó n , R .  -  L ó p e z , M .  N aturaleza  y  régim en ju ríd ico  de las co frad ías de pescadores , C ó r d o b a :  U n i v e r s i d a d  

d e  C ó r d o b a ,  1 9 9 6 ,  l o  s i t ú a n  e n  e l  s i g l o  X V .

2 7  D e s d e  e s e  m o m e n t o  l a  A l b u f e r a  y  s u  D e h e s a  p e r t e n e c e n  a l  P a t r i m o n i o  R e a l ,  s a l v o  b r e v e s  p e r í o d o s  

h i s t ó r i c o s :  d e  1 7 0 8  a  1 7 6 1  p e r t e n e c i ó  a l  C o n d e  d e  T o r r e s  y  M a r q u é s  d e  C u l l e r a ;  d e  1 7 9 8  a  1 8 0 8  a  G o d o y ;  e n  1 8 1 2  

N a p o l e ó n  n o m b r ó  a l  m a r i s c a l  S u c h e t  D u q u e  y  S e ñ o r  d e  l a  A l b u f e r a ;  h a s t a  q u e  e n  1 8 6 5  p a s ó  a l  p a t r i m o n i o  d e  l a  

N a c i ó n  y  e n  1 9 1 1  f u e  a d q u i r i d a  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  V a l e n c i a  a l  q u e  a c t u a l m e n t e  p e r t e n e c e .  E n  r e l a c i ó n  c o n  

l a  h i s t o r i a  d e  l a  A l b u f e r a  d e s d e  l a  R e c o n q u i s t a  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s  vid. Sa l c e d o  Fe r r á n d iz , S .  Estudio  h istérico-  
juríd ico , cit. p p .  8 3 s s .

2 8  C l e m e n t e  M e o r o , M . E .  L o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  d e  p e s c a  e n  l a  A l b u f e r a  d e  V a l e n c i a .  E n  Instituciones de  
D erecho P rivado valenciano , V a l e n c i a :  T i r a n t  l o  B l a n c h ,  1 9 9 6 ,  3 2 3 - 3 3 5 ,  p .  3 2 5 .

2 9  Fr e i r e  M o l in e r , M .J. E l  l i b r o  d e  r e g i s t r o  d e  l o s  p r i v i l e g i o s  d e  l a  A l b u f e r a  d e  V a l e n c i a ,  E d i c i ó n  e  í n d i c e s ,  

Z a r a g o z a :  A n u b a r ,  1 9 9 5 ,  n °  6 0 ,  p p .  9 5 - 1 0 7 .  E n  p a r t i c u l a r :  A  l a  v o s t r a  g r a n  s e n y o r i a  h u m i l m e n t  s u p l i c a n t  d e m o s t r e n  

l o s  j u r a t s  e  p r o h o m e n s  p e s c a d o r s  d e  l a  A l b u f e r a  d e  V a l e n c i a  q u e  c o m  a q u e l l s  e  p r e d e c e s s o r  l u r s  e n  l u r  o f f i c i  

p r a c t i c á i s  e  u s a n t s  e n  l o  r e g i m e n t  d e  a q u e l l  e  e x p e r i e n c i a  l o s  h a j a  d e c l a r a t  q u a l s  n e  q u i n e s  c o s e s  s o n  p r o f i t o s e s  

o  d a p n o s e s  a  l e s  r e g a ñ e s  v o s t r e s  e  a  p r e s e n t e  d e  l a  s e n y o r a  r e y n a  d o n a  Y o l a n t  d e l  a l t  s e n y o r  e n  J o h a n ,  d e  b o n a  

m e m o r i a  r e l i c t a  e  a  c o n s e r v a d o  d e l  b o n  e s t a m e n t  d e l  c o m u  d e s l s  d i t s  p e s c a d o r s  a x i  d e  m a r  c o m  d e  l a  A l b u f e r a  

[ . . . ] .  P l a u  a l  s e n y o r  r e y  s i  e  s e g o n s ,  q u e  m i l s  d e  a q u e l l s  h a n  u s a t .  P r i m e r a m e n t ,  s e n y o r ,  q u e  j a s s i a  l o s  d i t s  i u r a t s  a b  

p r i v i l e g i s  r e a i s  h a j e n  p í e n  e  b a s t a n t  p o d e r  d e  j u t g a r  t o t e s  e  s e n g l e s  q u e s t i o n s  q u e  s o n  e  s d e v e n e n  p e r  r a o  d e l  p e i x
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basados en privilegios de sus antecesores -la  cursiva es nuestra-, A decir de Caruana30 se 
trata de la primera vez que se recoge en un documento legislativo la referencia explícita 
al “Común de Pescadores”, según la autora, “constituye el solemne reconocimiento de su 
personalidad como comunidad, por la facultad concedida -aplicación y modificación de 
ordenanzas- y por el alcance verdaderamente normativo de que se reviste a la hasta enton-
ces amorfa asociación de los pescadores de la Albufera”. Quizá no sea muy afortunada la 
expresión de la autora cuando se refiere a que la asociación de pescadores de la Albufera 
fuera, hasta ese momento “amorfa” , dado que el privilegio no hace más que reconocer lo 
que había sido costumbre -com aquells e predecessor lurs en lur offici practicáis- a modo 
de “positivización” del derecho consuetudinario. En opinión de Clemente Meoro31, proba-
blemente con anterioridad cabe hablar de una realidad corporativa entre los pescadores de 
la Albufera, que si bien no se recoge en los documentos relativos al lago, sí que se contiene 
implícita. Sirvan de claro ejemplo el Privilegio de Pedro I de Valencia (o III El Grande de 
Aragón) de 30 de noviembre de 1283 que concede a los pescadores de la Albufera un cierto 
ámbito de autonomía concretado en la posibilidad de autorregular sus intereses a través de 
cuatro prohombres, elegidos anualmente entre los pescadores por el Bayle o por el com-
prador de las rentas de la Albufera, con el mandato de vigilar durante el año de su elección 
la caza y la pesca de la Albufera y cuanto a ella concierne. A decir de Sanmartín Arce32, el 
hecho de que el privilegio se promulgue a solicitud de piscatores Albufariae Valentiae nos 
da muestra de la entidad y vigor que poseía el grupo de pescadores en la segunda mitad 
del siglo XIII aunque no conste formalmente el reconocimiento de su asociación separada 
o distinta del Comú de Pescadores de la Ciutat de Valencia en la que se comprendían tanto 
los pescadores del mar como los de la Albufera33.

El privilegio de Pedro IV de 19 de julio de 1337 donde se aprueban a favor de los 
pescadores de la Albufera una serie de capítulos que contienen las gracias y privilegios 
concedidos por sus antecesores establece, además, que [...] quod iurati pesquerie, qui anuo 
quolibet in principio vendicionis quinte nostre iurant in posse nostri baiuli generalis, ordi- 
nent et ordinare teneatur pesquerías Albufaire supradicte, pro ut hactenus est fieri usitatum 
ad comodum regaliarum nostrarum; et quod possint, si eis bene videbitur, in ordinationibus 
faciendis per eos penas ponere de consilio et assensu nostri bajuli supradicti [...], esto es, 
nuevamente a petición de los pescadores de la Albufera, el Rey ordena que los Jurados 
(aparece por primera vez este término para designar a los pescadores a los que se asignan 
funciones de guarda y vigilancia) ordenen la pesca como hasta aquí ha sido costumbre -la  
cursiva es nuestra-, así como que establezcan las penas correspondientes, es decir, se reco-
noce en el articulado del privilegio que la decisión de las controversias y la ordenación 
de la pesca se realice según costumbre antigua -fieri usitatum-. En definitiva, el sustrato

e  p e s q u e r a ,  a x i  d e  l a  m a r  c o m  d e  l a  A l b u f e r a ,  d e i s  p e s c a d o r s  e n t r e  s i  c o m p a n y e r s  l u r s  e  e n c a r a  a l t r e s  e s t r a n g e r s  

s e n s  a l c u n  s a l a r i .

3 0  Ca r u a n a  T o m á s , C .  E s t u d i o  h i s t ó r i c o  y  j u r í d i c o ,  c i t .  p .  1 3 7 .

31 Cl e m e n t e  M e o r o , M .E. L o s  aprovecham ientos de pesca, cit. p. 327.
3 2  S a n m a r t ín  A r c e , R .  La Albufera y sus hombres, M a d r i d :  A k a l  U n i v e r s i t a r i a ,  1 9 8 2 ,  p .  2 2 4 .

3 3  A  d e c i r  d e  Sa n m a r t ín  A r c e , R .  La Albufera, cit. p .  2 2 5 ,  e n  e l  1 3 7 8  e l  B a y l e  g e n e r a l  p r o v e e  q u e  l o s  

ju rados d e  los pescadores d e  la A l b u f e r a  “ n o  s e  e n t r e m e t a n  e n  l a s  c u e s t i o n e s  d e  l o s  q u e  p e s c a n  e n  e t  m a r ” .

6 1

C arm en  Lázaro G uillam ón

propias, dependientes de la vida marinera, que las distinguen del resto de gremios y orga-
nizaciones de su época. Sin embargo, como se ha afirmado, la doctrina no es pacífica26 
aunque, en nuestra opinión, muy probablemente las asociaciones de personas entorno a la 
actividad pesquera se remontan a tiempos prerromanos, las propias características de las 
faenas del mar hacen necesaria esa vinculación y colectivización laboral.

En el caso de la Albufera, la primera referencia rigurosamente histórica y documentada 
proviene del rey Jaume I, quien se reserva para su patrimonio personal el lago y su Dehe-
sa27, y así se lo hace saber al común de pescadores de la Ciudad de Valencia -así se recoge 
en el Llibre de Repartiments, disposición que se copia en 1568, en valenciano, en el regis-
tro llamado Seqüela del libro negro de la Corte de la Baylía General-, Los orígenes de la 
comunidad de pescadores de la Albufera resultan ciertamente oscuros28, documentalmente, 
la primera referencia explícita a la comunidad de pescadores de la Albufera que existe se 
encuentra en el Privilegio que Martín I el Humano dicta el 11 de julio de 140429 confirman-
do a la comunidad de pescadores de la Albufera la serie de capítulos que éstos presentan

2 6  T a b o a d a  M e l l a , M a . S .  L a s  p r á c t i c a s  c o n t a b l e s  d e  l a s  c o f r a d í a s  d e  p e s c a d o r e s  g a l l e g a s .  L a  c o e r c i ó n  

c o m o  v e h í c u l o  d e  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  c u l t u r a l  n o r m a t i v a .  E n  R evista  G alega de E conom ía  1 6 ,  2  ( 2 0 0 7 )  1 - 2 6 ,  p p .  

6 - 7 ,  n . 1 2 ,  r e c o g e  l a  b i b l i o g r a f í a  m á s  a u t o r i z a d a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  c o n t r o v e r s i a  s o b r e  e l  o r i g e n  d e  l a s  c o f r a d í a s  d e  

p e s c a d o r e s ,  a s í .  C a l o , F .  P r e h i s t o r i a  e  I d a d e  A n t i g a .  E n  H istoria  X era l d e  G a lic ia ,  V i g o :  P r o m o c i o n s  C u l t u r á i s  

G a l e g a s ,  1 9 9 7 ,  7 - 9 1 ,  l o  s i t ú a  e n t r e  l a  p r e h i s t o r i a  y  l a  E d a d  A n t i g u a ;  e n  l o s  collegia  r o m a n o s  d e  l o s  s i g l o s  I I 1 - 1 V  

l o  u b i c a  F i l g u e i r a , M . A .  G r e m i o s .  E n  G ran E nciclopedia  G a llega , t .  X V I  ( 1 9 7 4 )  2 1 4 - 2 1 6 ;  R u m e u  d e  A r m a s , A .  

H istoria de  la previsión  socia l en E spaña. C ofrad ías-grem ios-herm andades-m ontepíos, B a r c e l o n a :  E l  A l b i r ,  1 9 8 1 ,  

l o  c o n c r e t a  e n  e l  s i g l o  X ;  u n  p o c o  m á s  a d e l a n t e ,  e n  e l  s i g l o  X I ,  l o  s i t ú a n  Pé r e z , A .  L a s  c o f r a d í a s  d e  p e s c a d o r e s :  u n a  

i n s t i t u c i ó n  o r i g i n a l .  E n  E l C am po  9 7  ( e n e r o - m a r z o  1 9 8 5 )  1 0 1 - 1 0 6 ,  V i l a , J . M .  E l  d e v e n i r  h i s t ó r i c o  d e  l a s  c o f r a d í a s  

d e  p e s c a d o r e s  y  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  a c t u a c i ó n  d e  l a s  c o f r a d í a s  e n  e l  m o m e n t o  a c t u a l ,  C om unicación  presen tada  
con m otivo dutxhas xornadas organizadas po la  C onsellería  de P esca , S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a ,  y  M o r e d a , G .  L a s  

c o f r a d í a s  d e  p e s c a d o r e s  e n  E s p a ñ a .  E n  R evista  In ternaciona l del Trabajo  2  ( 1 9 6 6 )  5 8 6 - 5 4 9 ;  e n t r e  l o s  s i g l o s  X I  

y  X I I  l o  c o n c r e t a n  B ik a n d i , J . J .  C o f r a d í a s  d e  p e s c a d o r e s .  E n  VVAA v o l .  V I  ( 1 9 8 9 )  1 9 - 4 4 ,  y  A s t o r k iz a , K .  - d e l  
V a l l e , I .  - A s t o r k iz a , I .  F i s h e r i e s  P o l i c y  a n d  t h e  C o f r a d í a s  i n  t h e  B a s k e  C o u n t r y :  t h e  C a s e  o f  A l b a c o r d e  a n d  

A n c h o v y .  E n  L ím ites de la Travesía. V il C onferencia  de la A sociación  In ternacional p a ra  e l Estudio  de la C ar-
acterística  C om ún, V a n c o u v e r :  B . C .  U n i v e r s i d a d  S i m ó n  F r a s e r ,  1 9 9 8 ;  e n t r e  l o s  s i g l o s  X I I  y  X I I I :  Ló p e z , A .  I d a d e  

M e d i a .  E n  H istoria  X era l de G alicia, V i g o :  P r o m o c i o n s  C u l t u r á i s  G a l e g a s ,  1 9 9 7 ,  9 5 - 2 0 4 ;  p o r  ú l t i m o ,  R e b o l l o , 
M .  -  F a l c ó n , R .  -  L ó p e z , M .  N aturaleza  y  régim en ju ríd ico  de las co frad ías de pescadores , C ó r d o b a :  U n i v e r s i d a d  

d e  C ó r d o b a ,  1 9 9 6 ,  l o  s i t ú a n  e n  e l  s i g l o  X V .

2 7  D e s d e  e s e  m o m e n t o  l a  A l b u f e r a  y  s u  D e h e s a  p e r t e n e c e n  a l  P a t r i m o n i o  R e a l ,  s a l v o  b r e v e s  p e r í o d o s  

h i s t ó r i c o s :  d e  1 7 0 8  a  1 7 6 1  p e r t e n e c i ó  a l  C o n d e  d e  T o r r e s  y  M a r q u é s  d e  C u l l e r a ;  d e  1 7 9 8  a  1 8 0 8  a  G o d o y ;  e n  1 8 1 2  

N a p o l e ó n  n o m b r ó  a l  m a r i s c a l  S u c h e t  D u q u e  y  S e ñ o r  d e  l a  A l b u f e r a ;  h a s t a  q u e  e n  1 8 6 5  p a s ó  a l  p a t r i m o n i o  d e  l a  

N a c i ó n  y  e n  1 9 1 1  f u e  a d q u i r i d a  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  V a l e n c i a  a l  q u e  a c t u a l m e n t e  p e r t e n e c e .  E n  r e l a c i ó n  c o n  

l a  h i s t o r i a  d e  l a  A l b u f e r a  d e s d e  l a  R e c o n q u i s t a  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s  vid. Sa l c e d o  Fe r r á n d iz , S .  Estudio  h istérico-  
juríd ico , cit. p p .  8 3 s s .

2 8  C l e m e n t e  M e o r o , M . E .  L o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  d e  p e s c a  e n  l a  A l b u f e r a  d e  V a l e n c i a .  E n  Instituciones de  
D erecho P rivado valenciano , V a l e n c i a :  T i r a n t  l o  B l a n c h ,  1 9 9 6 ,  3 2 3 - 3 3 5 ,  p .  3 2 5 .

2 9  Fr e i r e  M o l in e r , M .J. E l  l i b r o  d e  r e g i s t r o  d e  l o s  p r i v i l e g i o s  d e  l a  A l b u f e r a  d e  V a l e n c i a ,  E d i c i ó n  e  í n d i c e s ,  

Z a r a g o z a :  A n u b a r ,  1 9 9 5 ,  n °  6 0 ,  p p .  9 5 - 1 0 7 .  E n  p a r t i c u l a r :  A  l a  v o s t r a  g r a n  s e n y o r i a  h u m i l m e n t  s u p l i c a n t  d e m o s t r e n  

l o s  j u r a t s  e  p r o h o m e n s  p e s c a d o r s  d e  l a  A l b u f e r a  d e  V a l e n c i a  q u e  c o m  a q u e l l s  e  p r e d e c e s s o r  l u r s  e n  l u r  o f f i c i  

p r a c t i c á i s  e  u s a n t s  e n  l o  r e g i m e n t  d e  a q u e l l  e  e x p e r i e n c i a  l o s  h a j a  d e c l a r a t  q u a l s  n e  q u i n e s  c o s e s  s o n  p r o f i t o s e s  

o  d a p n o s e s  a  l e s  r e g a ñ e s  v o s t r e s  e  a  p r e s e n t e  d e  l a  s e n y o r a  r e y n a  d o n a  Y o l a n t  d e l  a l t  s e n y o r  e n  J o h a n ,  d e  b o n a  

m e m o r i a  r e l i c t a  e  a  c o n s e r v a d o  d e l  b o n  e s t a m e n t  d e l  c o m u  d e s l s  d i t s  p e s c a d o r s  a x i  d e  m a r  c o m  d e  l a  A l b u f e r a  

[ . . . ] .  P l a u  a l  s e n y o r  r e y  s i  e  s e g o n s ,  q u e  m i l s  d e  a q u e l l s  h a n  u s a t .  P r i m e r a m e n t ,  s e n y o r ,  q u e  j a s s i a  l o s  d i t s  i u r a t s  a b  

p r i v i l e g i s  r e a i s  h a j e n  p í e n  e  b a s t a n t  p o d e r  d e  j u t g a r  t o t e s  e  s e n g l e s  q u e s t i o n s  q u e  s o n  e  s d e v e n e n  p e r  r a o  d e l  p e i x
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normativo comunitario consuetudinario parece haber existido ya antes de que oficialmente 
se mencionara la comunidad. De esta forma, ya desde antiguo y según costumbre de la 
comunidad de pescadores, ésta ha ejercido el control de la pesca en el lago y ha disfrutado 
de sus aprovechamientos pesqueros y ello no por expresa concesión del titular de la Albu-
fera, sino más bien por la fuerza de la costumbre34 35. Por tanto, no es aventurado suponer 
que, desde antiguo, la pesca y el aprovechamiento de esta labor extractiva ha sido elemento 
constante en el lago de la Albufera y que, aun sin “derecho positivo” los pescadores de la 
Albufera y, en particular, de El Palmar han organizado la práctica y gestión de esta actividad 
principal tanto para su sustento como para la comercialización de los excedentes con un 
soporte normativo (lex collegii). En este contexto corresponde sumar otros indicios a los ya 
analizados que pudieran reflejar los orígenes más remotos de la comunidad de pescadores. 
Así, por cuanto respecta a su organización, hay que distinguir tres órganos esenciales: La 
Junta General, la Junta Directiva y el Consell Assessor”. La Junta General está formada 
por todos los miembros de la comunidad y se reúne en juntas ordinarias y extraordinarias; 
las ordinarias pueden ser: de capítols -donde se adoptan acuerdos en torno al ingreso de 
nuevos miembros, depósitos y donaciones de redolins35 y se aprueban las normas que rigen 
internamente la comunidad-, de redolins -donde se lleva a cabo el sorteo del mismo nombre 
en cuya virtud se determinan los puestos de pesca o calada que corresponderán para ese 
año a cada uno de los miembros de la comunidad-, o de cónters -donde se rinden cuentas 
y toman posesión los cargos de la Junta Directiva-, La Junta Directiva es el órgano eje-
cutivo, formado por los Jurados primero y segundo, los Secretarios primero y segundo, el 
Tesorero y seis Vocales. Sus miembros son elegidos por cuatro años. El Consell Assessor, 
está formado por pescadores elegidos por los Jurados entre los más ancianos, expertos y 
prestigiosos y sus funciones son: asesorar a los Jurados cuando éstos le pidan consejo y 
entender en primera instancia de las infracciones cometidas por comuneros. No escapa el 
hecho de que la organización de los elementos personales de la comunidad no está muy 
alejada de la organización de los collegia romanos ad exemplum rei publicae. La Junta 
General bien sería la Asamblea general (populus) de todos los asociados (populus collegii). 
El órgano ejecutivo, es decir, la Junta Directiva, cuadraría con los syndici, representantes 
permanentes, y los actores, representantes con carácter especial (magistratus). El Consell 
Assessor bien pudiera ser el ordo collegii (senatus), se trata de un grupo más reducido y se 
constituía como órgano asesor.

3 4  C l e m e n t e  M e o r o , M . E .  L o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  d e  p e s c a ,  c i t .  p .  3 3 1 .

3 5  E l  t é r m i n o  redolí e n  l a  l e g i s l a c i ó n  t o r a l  d e  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I V  d e s i g n a b a  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  e l e c -

c i ó n  d e  J u s t i c i a s  m u n i c i p a l e s  p o r  m e d i o  d e  p e q u e ñ a s  b o l a s  h u e c a s  d e  c e r a  e n g o m a d a  e n  c u y o  i n t e r i o r  s e  i n t r o d u c í a  

u n  p a p e l  c o n  e l  n o m b r e  d e  l o s  c a n d i d a t o s ,  d e j a n d o  s u  d e s i g n a c i ó n  a l  a z a r  d e  l a  e x t r a c c i ó n .  E n  e l  c o n c r e t o  c a s o  d e  l a  

A l b u f e r a ,  c u a n d o  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  redolí s e  a l u d e  a l  c o n c r e t o  p u e s t o  o  c a l a d e r o  d e  p e s c a  q u e  c o r r e s p o n d e  p o r  

s o r t e o  a n u a l  a  c a d a  p e s c a d o r  a  l a  v e z  q u e  a l  d e r e c h o  d e  p e s c a  i n h e r e n t e  a  s e r  m i e m b r o  d e  l a  c o m u n i d a d ,  d a d o  q u e  

l a  c o n d i c i ó n  d e  m i e m b r o  e s  l o  q u e  o t o r g a  e l  d e r e c h o  d e  p a r t i c i p a r  e n  e l  s o r t e o  d e  redolins. E l  d e r e c h o  d e  p e s c a r  - e s  

d e c i r ,  e l  c o n c r e t o  redolí- s e  p u e d e  d o n a r  a  o t r o  p e s c a d o r  y  t a m b i é n  d e p o s i t a r ,  p o r  e j e m p l o ,  p o r  h a b e r  d e c i d i d o  s u  

p r o p i e t a r i o  n o  p e s c a r  e n  e s a  t e m p o r a d a ,  d e  f o r m a  q u e  e l  d e p ó s i t o  g a r a n t i z a  l a  p e r m a n e n c i a .  V i d .  Sa n m a r t ín  A r c e , 
R .  La Albufera, cit. p p .  1 6 1  s s .
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U na h ipó tesis  so b re  el o rigen  y  estruc tu ra  d e  la c o m u n id ad  d e  p e scad o res  d e  ...

Respecto del segundo punto: la concesión de derechos de explotación exclusiva y la 
naturaleza jurídica de dicha concesión, como afirma Mommsen36, los romanos tuvieron 
el espíritu de empresa para la pesca, por tanto, entra dentro de esta forma de entender la 
actividad el hecho de que se produjeran concesiones de pesca exclusiva sobre estanques y 
lagos tal y como advierte D. 43.14.1 .V37 -ubicado en el título XIV del libro XLIII sobre el 
interdicto ut in flumine publico navigare liceat- donde Ulpiano da cuenta de las opiniones 
de Labeón y Sabino en cuanto a la protección vía útil a través del interdicto si se prohi-
biera pescar a quien tuvo en arrendamiento un lago o estanque, del mismo modo que si el 
lago o estanque fuera arrendado por el municipio38. A decir de Castán Pérez-Gómez39, la 
administración pública romana manifiesta un interés fiscal40 en las pescas exclusivas en 
lagos y estanques públicos, dado que estos pueden arrendarse a los particulares a modo de 
concesión de la explotación exclusiva de la pesca. Estas concesiones de pesca exclusiva se 
circunscriban a lagos y estanques41, conviene tener en cuenta que, desde el fundamento de la 
libertad de ríos y mares, no parece posible prohibir la pesca marítima a tenor del sentido de 
D. 47.10.13.7, ubicado en el título dedicado a las injurias y a los libelos difamatorios, donde 
Ulpiano, siguiendo la opinio de Pomponio, concede el ejercicio de una actio iniuriarum a 
quien se le prohibiera la pesca, al igual que si se impidiera a alguien sentarse o lavarse en 
lugar público, que se sentara en las gradas del anfiteatro, que condujera un carro, que con-
versara o que usara de cosa propia. Como consecuencia, no puede prohibirse a nadie que 
pesque frente a una propiedad privada siempre y cuando no entre en predio ajeno; la pesca 
sólo puede ser prohibida en los lagos, por tanto, no carece de sentido lógico el hecho de que 
únicamente en lagos y estanques quepa hablar de concesiones exclusivas para la explotación 
pesquera. Como hemos tenido ocasión de verificar, la Albufera de Valencia tiene, a todos los 
efectos, la consideración de lago, por tanto, no debe sorprendemos el hecho de que hubiera 
podido ser objeto de concesión de explotación exclusiva de pesca.

3 6  M o m m s e n , T h ,  S o p r a  u n a  ¡ s c r i z i o n e  s c o p e r t a  i n  F r i s i a .  E n  B ID R  2  ( 1 8 8 9 )  p .  1 3 1 .

3 7  ( U l p i a n u s  6 8  a d  e d ) .  P u b l i c a n o  p l a ñ e ,  q u i  l a c u m  v e l  s t a g n u m  c o n d u x i t ,  s i  p i s c a r i  p r o h i b e a t u r ,  u t í l e  i n t e r -  

d i c t u m  c o m p e t e r é  S a b i n u s  c o n s e n t i t :  e t  i t a  L a b e o .  e r g o  e t  s i  a  m u n i c i p i b u s  c o n d u c t u m  h a b e a t ,  a e q u i s s i m u m  e r i t  

o b  v e c t i g a l i s  f a v o r e m  i n t e r d i c t o  e u m  t u e r i .

3 8  E n  o p i n i ó n  d e  M a t e o , A .  M anceps, redemptor, pub licanus. C ontribución  a l estudio  de los con tra tistas  
pú b lico s en R om a, S a n t a n d e r :  U n i v e r s i d a d  d e  C a n t a b r i a ,  1 9 9 9 ,  p .  1 7 8 ,  U l p i a n o  r e a l i z a  u n a  e x t e n s i ó n  a  u n  s u p u e s t o  

d e  a r r e n d a m i e n t o  d e  u n  l a g o  m u n i c i p a l  d e l  i n t e r d i c t o  q u e  S a b i n o  y  L a b e ó n  o f r e c i e r o n  a  f a v o r  d e  u n  p u b l i c a n o ,  e n  

d e f i n i t i v a ,  s e  t r a t a  d e  l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  f o r m a s  p r o c e s a l e s  y  e x t r a p r o c e s a l e s  d e  l a  c o n t r a t a c i ó n  p ú b l i c a  r o m a n a  e n  

e l  á m b i t o  d e  l a  c o n t r a t a c i ó n  p ú b l i c a  m u n i c i p a l .

3 9  C a s t á n  Pé r e z -G ó m e z , S .  R é g i m e n  j u r í d i c o  d e  l a s  c o n c e s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  e n  e l  D e r e c h o  r o m a n o ,  

M a d r i d :  D y k i n s o n ,  1 9 9 6 ,  p p .  2 1 9 s s .

4 0  J u v e n a l ,  Sat. I V ,  4 6 - 5 6 ,  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  s o l í a  e j e r c i t a r  u n a  i n d u s t r i a  p e s q u e r a  q u e  e r a  t u t e l a d a  

e s c r u p u l o s a m e n t e .

4 1  S o b r e  l o s  r í o s ,  e x c l u s i v a m e n t e  p o d e m o s  h a b l a r  d e l  d e n o m i n a d o  ius praeoccupa tion is d e  D .  4 1 . 3 . 4 5 p r  y D .  

4 4 . 3 . 7 ,  t e x t o s  q u e  p e r m i t e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  e x c l u s i v o  d e  p e s c a  e n  u n  p u n t o  d e t e r m i n a d o  d e  u n  r í o  a  

q u i e n  l a  h u b i e r a  e j e r c i t a d o  d u r a n t e  a ñ o s  e n  e s e  p u n t o  y e n  t a n t o  l a  p e s c a  f u e r a  e j e r c i t a d a .  C a s t á n  P é r e z -G ó m e z , 
S .  R égim en  ju r íd ico  de las concesiones adm inistra tivas, cit. p .  2 2 9  a f i r m a  q u e  l a s  f u e n t e s  n o  a l u d e n  a  c o n c e s i o n e s  

s o b r e  pesca  m arítim a.
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normativo comunitario consuetudinario parece haber existido ya antes de que oficialmente 
se mencionara la comunidad. De esta forma, ya desde antiguo y según costumbre de la 
comunidad de pescadores, ésta ha ejercido el control de la pesca en el lago y ha disfrutado 
de sus aprovechamientos pesqueros y ello no por expresa concesión del titular de la Albu-
fera, sino más bien por la fuerza de la costumbre34 35. Por tanto, no es aventurado suponer 
que, desde antiguo, la pesca y el aprovechamiento de esta labor extractiva ha sido elemento 
constante en el lago de la Albufera y que, aun sin “derecho positivo” los pescadores de la 
Albufera y, en particular, de El Palmar han organizado la práctica y gestión de esta actividad 
principal tanto para su sustento como para la comercialización de los excedentes con un 
soporte normativo (lex collegii). En este contexto corresponde sumar otros indicios a los ya 
analizados que pudieran reflejar los orígenes más remotos de la comunidad de pescadores. 
Así, por cuanto respecta a su organización, hay que distinguir tres órganos esenciales: La 
Junta General, la Junta Directiva y el Consell Assessor”. La Junta General está formada 
por todos los miembros de la comunidad y se reúne en juntas ordinarias y extraordinarias; 
las ordinarias pueden ser: de capítols -donde se adoptan acuerdos en torno al ingreso de 
nuevos miembros, depósitos y donaciones de redolins35 y se aprueban las normas que rigen 
internamente la comunidad-, de redolins -donde se lleva a cabo el sorteo del mismo nombre 
en cuya virtud se determinan los puestos de pesca o calada que corresponderán para ese 
año a cada uno de los miembros de la comunidad-, o de cónters -donde se rinden cuentas 
y toman posesión los cargos de la Junta Directiva-, La Junta Directiva es el órgano eje-
cutivo, formado por los Jurados primero y segundo, los Secretarios primero y segundo, el 
Tesorero y seis Vocales. Sus miembros son elegidos por cuatro años. El Consell Assessor, 
está formado por pescadores elegidos por los Jurados entre los más ancianos, expertos y 
prestigiosos y sus funciones son: asesorar a los Jurados cuando éstos le pidan consejo y 
entender en primera instancia de las infracciones cometidas por comuneros. No escapa el 
hecho de que la organización de los elementos personales de la comunidad no está muy 
alejada de la organización de los collegia romanos ad exemplum rei publicae. La Junta 
General bien sería la Asamblea general (populus) de todos los asociados (populus collegii). 
El órgano ejecutivo, es decir, la Junta Directiva, cuadraría con los syndici, representantes 
permanentes, y los actores, representantes con carácter especial (magistratus). El Consell 
Assessor bien pudiera ser el ordo collegii (senatus), se trata de un grupo más reducido y se 
constituía como órgano asesor.

3 4  C l e m e n t e  M e o r o , M . E .  L o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  d e  p e s c a ,  c i t .  p .  3 3 1 .

3 5  E l  t é r m i n o  redolí e n  l a  l e g i s l a c i ó n  t o r a l  d e  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I V  d e s i g n a b a  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  e l e c -

c i ó n  d e  J u s t i c i a s  m u n i c i p a l e s  p o r  m e d i o  d e  p e q u e ñ a s  b o l a s  h u e c a s  d e  c e r a  e n g o m a d a  e n  c u y o  i n t e r i o r  s e  i n t r o d u c í a  

u n  p a p e l  c o n  e l  n o m b r e  d e  l o s  c a n d i d a t o s ,  d e j a n d o  s u  d e s i g n a c i ó n  a l  a z a r  d e  l a  e x t r a c c i ó n .  E n  e l  c o n c r e t o  c a s o  d e  l a  

A l b u f e r a ,  c u a n d o  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  redolí s e  a l u d e  a l  c o n c r e t o  p u e s t o  o  c a l a d e r o  d e  p e s c a  q u e  c o r r e s p o n d e  p o r  

s o r t e o  a n u a l  a  c a d a  p e s c a d o r  a  l a  v e z  q u e  a l  d e r e c h o  d e  p e s c a  i n h e r e n t e  a  s e r  m i e m b r o  d e  l a  c o m u n i d a d ,  d a d o  q u e  

l a  c o n d i c i ó n  d e  m i e m b r o  e s  l o  q u e  o t o r g a  e l  d e r e c h o  d e  p a r t i c i p a r  e n  e l  s o r t e o  d e  redolins. E l  d e r e c h o  d e  p e s c a r  - e s  

d e c i r ,  e l  c o n c r e t o  redolí- s e  p u e d e  d o n a r  a  o t r o  p e s c a d o r  y  t a m b i é n  d e p o s i t a r ,  p o r  e j e m p l o ,  p o r  h a b e r  d e c i d i d o  s u  

p r o p i e t a r i o  n o  p e s c a r  e n  e s a  t e m p o r a d a ,  d e  f o r m a  q u e  e l  d e p ó s i t o  g a r a n t i z a  l a  p e r m a n e n c i a .  V i d .  Sa n m a r t ín  A r c e , 
R .  La Albufera, cit. p p .  1 6 1  s s .
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En cuanto a la forma jurídica de la concesión, Castán Pérez-Gómez defiende que 
dichas concesiones se regulaban mediante una locatio conductio pública42. En efecto, en el 
catálogo de los publica vectigalia aparece citado el vectigal piscariarium -D . 50.16.17.1 
(Ulpianus 10 ad ed.).- “publica” vectigalia intellegere debemus, ex quibus vectigal fiscus 
capit: quale est vectigal portus vel venalium rerum, Ítem salinarum et metallorum et pisca- 
riarum-. Además, estos derechos de pesca podían ser arrendados tanto por individuos par-
ticulares -normalmente, grupos de pescadores libres- como por contratistas de la concesión 
de pesca43. En definitiva, desde el período republicano la administración pública romana 
sacó a concurso los servicios públicos que no podían ser explotados directamente, y como 
hemos dicho en líneas anteriores, dicha concesión tomaba la forma de una locatio-conductio 
que particularmente consiste en un contrato entre el populus romanus y los particulares 
-asociaciones, etc.- a los que se adjudica la concesión contra la satisfacción del vectigal 
correspondiente. Entre las concesiones administrativas en general se encuentran, obvia-
mente, las concesiones del derecho de pesca. Desde un punto de vista general Mentxaka44 
manifiesta que las fuentes epigráficas recogen, en el caso de Hispania, “la realidad fáctica 
del fenómeno asociativo” , esencialmente el cap. 74 de la Lex Imitaría proporciona datos 
muy valiosos sobre la aplicación de la legislación romana45 en las provincias hispánicas. 
Del cap. 74 de dicha Lex se infiere que en los municipios provinciales en los que existiera 
ley municipal, se encargaban de la vigilancia y control de los colegios profesionales los 
magistrados municipales, no obstante, la autorización para constituir un collegium a finales 
del siglo I d.C. todavía correspondía al Senado; en aquellas provincias donde no existie-
ran municipios con ley municipal propia, la vigilancia y control correspondería al mismo 
Senado. En las colonias y en los municipios de derecho latino46 nos vamos a encontrar con

4 2  Ga s t a n  P é r e z -G ó m e z , S .  R égim en ju ríd ico , cit. p p .  2 2 0 - 2 2 1 ,  a s i '  s e  d e s p r e n d e  d e  u n a  i n s c r i p c i ó n  h a l l a d a  

e n  L e e u w a r d e n  - e n  l a  G e r m a n i a  I n f e r i o r -  q u e  s e  r e c o g e  e n  C I L  X I I I .  8 8 3 0  y  q u e  t r a n s c r i b i m o s :  De a d i: Hí.u d a n a e  
c o n d u c t o r e s  EiscAius m a n c ip (e ) Q(u in t o ) Va i j -MO Se c u /n d o  v (o t u m ) s (o e v e r u n t ) ijmE.MEsj m (e r it o ) . e n  p a r t i c u -

l a r ,  n o s  o f r e c e  t e s t i m o n i o  d e  c ó m o  u n a  societas pub licanorum  p o r  m e d i o  d e  s u  m anceps Q u i n t o  V a l e r i o  S e c u n d o ,  

t e n í a  e n  a r r e n d a m i e n t o  l a  p e s c a  s o b r e  l a  c o s t a  d e  F r i s i a .  E n  e l  m i s m o  s e n t i d o ,  F e s t o .  s . v  Lacus Lucrinus ( L a c h ,  p .  

1 0 8 ) :  h a b l a  d e  u n a  c o n c e s i ó n  d e  p e s c a  d e  u n  l a g o  r e a l i z a d a  a  t r a v é s  d e  u n a  locatio-conductio: L acus L ucrinus in 
vectiga libus p ub lic is  p rim us locantur fru en d u s om inis boni gratia . E s  m á s ,  e l  ó r g a n o  q u e  s e  e n c a r g a b a  d e  r e a l i z a r  

e s t a s  c o n c e s i o n e s  s e r í a  c o n  a l t o  g r a d o  d e  p r o b a b i l i d a d  l o s  c e n s o r e s  r o m a n o s ,  a s í  l o  a f i r m a  Ga s t a n  P é r e z -G ó m e z , 
S .  R égim en ju ríd ico , cit. p .  2 2 1 ,  q u i e n  s i g u e  a  M o m m s e n , T h .  Sopra una iscrizione, cit. p .  1 3 1 .  a l  r e c o r d a r  q u e  

P o l i b i o  a f i r m a b a  q u e  l o s  r í o s  y  l a g o s  e r a n  a r r e n d a d o s  p o r  l o s  c e n s o r e s  r o m a n o s .  D u r a n t e  l a  r e p ú b l i c a  e r a n  e f e c t i -

v a m e n t e  l o s  e n c a r g a d o s  d e l  d e m a n i o ,  n o  h a y  n o t i c i a s  d e  q u e  l o  h i c i e r a  o t r a  m a g i s t r a t u r a ,  s i n  e m b a r g o ,  d u r a n t e  e l  

i m p e r i o  l a s  d u d a s  a u m e n t a n ,  q u i z á  e l  cura tor aquarum , e l  cura tor rei p u b lic a r ...
4 3  E n  e s t e  s e n t i d o  v i d .  Pa r á s s o g l o u , G . M .  A  L e a s e  o f  F i s h i n g  R i g h t s .  E n  A egyp tus 6 7 . 1  ( 1 9 8 7 )  8 7 - 9 3 ,  p .  

8 7 .  R o s t o v t z e f f , M . I .  H istoria socia l y  económ ica del im perio  rom ano II. M a d r i d :  E s p a s a - C a l p e ,  1 9 6 2 ,  p .  1 7 0 -  

1 7 1  n .  8 5 ,  r e c u e r d a  u n a  i n s c r i p c i ó n  g r e c o - l a t i n a  e n  I s t r u s  q u e  c o n t i e n e  l o s  a u t o s  d e  u n  p l e i t o  q u e  v e r s a  s o b r e  e l  

a n t i g u o  d e r e c h o  d e  p e s c a  d e  u n  t e m p l o  y  e l  m i s m o  d e r e c h o  q u e  p r e t e n d e n  u n o s  p u b l í c a n o s  c u y a  p r e t e n s i ó n  e s  l a  

q u e  p r o s p e r a .

4 4  M e n t x a k a , R .  E l  d e r e c h o  d e  a s o c i a c i ó n  e n  R o m a  a  l a  l u z  d e l  c a p .  7 4  d e  l a  L e x  I r n i t a n a .  E n  B ID R  9 8 - 9 9  

( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 )  1 9 9 - 2 1 8 .  p .  1 9 9 .

4 5  S o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  r o m a n a  e n  m a t e r i a  d e  a s o c i a c i o n e s  r e m i t i m o s  a  l o  r e c o g i d o  p o r  

M e n t x a k a , R .  E l  d e r e c h o  d e  a s o c i a c i ó n ,  cit. p p .  2 0 2 s s .

4 6  Valentia a p a r e c e  m e n c i o n a d a  e n  P l i n i o  N at. H ist. I I I ,  3 ,  2 0 ,  p a r e c e  s e r  q u e  s e  t r a t a  d e l  ú n i c o  t e x t o  l i t e r -

a r i o  q u e  p r e c i s a  s u  e s t a t u s  d e  c o l o n i a ,  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  o b r a  s e  a c a b ó  d e  r e d a c t a r  p o c o  d e s p u é s  d e  

q u e  e l  e m p e r a d o r  V e s p a s i a n o  o t o r g a r a  e l  d e r e c h o  l a t i n o  a  t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e  H i s p a n i a .  S o b r e  e s t a  r e f e r e n c i a
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unos magistrados -los duunviros- encargados de efectuar las concesiones administrativas 
en calidad de representantes del municipio, en definitiva eran los magistrados locales ordi-
narios -los duunviros- los titulares de la potestas locandi47.

Por lo que respecta a la comunidad de pescadores de El Palmar, ésta ostenta un derecho 
de aprovechamiento pesquero sobre un bien ajeno por el que paga un canon, en principio 
fue de un quinto de lo pescado -Real Privilegio dado en Morella el 21 de enero de 1250 
por Jaime I que veremos a continuación-, después pasó a ser un décimo -acuerdo del Pro-
curador del Real Patrimonio de 1835- y finalmente se concretó en el pago de una cantidad 
periódica fija en virtud de las escrituras otorgadas el 1 de octubre de 1857 entre el Bayle 
General, autorizado para ello por Isabel II, y la comunidad de pescadores de El Palmar. En 
definitiva, está claro que la relación jurídica entre el titular de la Albufera y la comunidad de 
pescadores existe desde mucho antes de que la Albufera pasara a ser propiedad del Ayunta-
miento de Valencia y parece tener un origen consuetudinario4*. Ahora bien, cuál es la natu-
raleza jurídica de esa concesión. Profundicemos un poco más: la primera noticia de pago 
de un canon por el aprovechamiento se recoge en el único fuero49 del rey Jaime I que hace 
referencia a la pesca en la Albufera (Fur IX-xxxiv-59) sobre la quinta parte de lo pescado 
que se encuentra en la rúbrica De leuda e hostalatge e altres drets reais. Y de corredorsx :

Iacobus I, rex.- Los pescadors vehins e estrayns no donen a Nós ne ais nostres succe- 
sors o alcuns altres, alcuna cosa d’alcuns peixs, los quals pendran en aygües dolfes e 
en estayns, e en basses e en rius de la ciutat de Valencia ne del terme de aquella, mas * 47 48 49 50

y  l a  d e  P o m p o n i o  M e l a  ( I I ,  7 ,  1 2 4 )  p u e d e n  v e r s e  l o s  c o m e n t a r i o s  d e  Pe n a , M a . J .  P r o b l e m a s  h i s t ó r i c o s  e n  t o r n o  

a  l a  f u n d a c i ó n  d e  V a l e n t i a .  E n :  J im é n e z  J . L .  y  R i b e r a  A .  Valencia y  las p rim eras ciudades rom anas d e  H ispan ia , 
V a l e n c i a :  A y u n t a m i e n t o  d e  V a l e n c i a ,  2 0 0 2 ,  2 6 7 - 2 7 8 ,  p .  2 7 7 .  L a  o n o m á s t i c a  e s  u n o  d e  l o s  a r g u m e n t o s  u t i l i z a d o s  

p o r  a l g u n o s  a u t o r e s  p a r a  c o n f i r m a r  l a  f u n d a c i ó n  d e  l a  c i u d a d  c o m o  c o l o n i a  l a t i n a ,  M a r ín  D í a z , M a A .  E m igración , 
co lonización  y  m unicipa lización  en la H ispania  republicana, G r a n a d a :  U n i v e r s i d a d  d e  G r a n a d a ,  1 9 8 8 ,  p .  1 3 9 .  

C o r e l l  i V i c e n t , J .  Inscripcions rom anes d e l P aís Valencia. I. (Saguntum  i e l seu  territori). V a l e n c i a :  U n i v e r s i t a t  

d e  V a l e n c i a ,  2 0 0 2 ,  p p .  2 7 - 2 8  r e c o g e  l a  c o n t r o v e r s i a  d o c t r i n a l  e n t r e  q u i e n e s  p r o p o n e n  q u e  s e  t r a t ó  d e  u n a  c o l o n i a  

r o m a n a  y  l o s  q u e  o p i n a n  q u e  l a  c i u d a d  s e  c o n f o r m ó  c o m o  c o l o n i a  l a t i n a ,  e l  m i s m o  a u t o r  ( p .  3 3 )  c o n s i d e r a  q u e  s e  

t r a t a  d e  u n a  c o l o n i a  l a t i n a  d e s d e  e l  m i s m o  m o m e n t o  d e  s u  f u n d a c i ó n .

4 7  Vid. M a c k ie , N .  L o c a l  A d m i n i s t r a t i o n  i n  R o m á n  S p a i n  A D  1 4 - 2 1 2 .  E n  British A rchaeological R eports 1 7 2  

( 1 9 8 3 )  p .  1 6 5 .

48  A s í ,  C l e m e n t e  M e o r o , M .E . Los aprovecham ientos de pesca , cit. p. 332.
4 9  L a  e d i c i ó n  u t i l i z a d a  d e  l o s  F u r s  e s :  C o l o n , G .  -  G a r c ía , A .  Furs de Valencia, 8  v o l s .  B a r c e l o n a :  B a r c i n o  

1 9 8 0 - 1 9 9 9 ,  d e  l o s  v o l s .  9  a  1 1  C o l o n , G .  -  G a r c ía , V .  B a r c e l o n a :  B a r c i n o ,  2 0 0 2 - 2 0 0 7 .  E l  o t r o  f u e r o  d e l  r e y  J a u m e  

I  q u e  r e c o g e  u n a  r e f e r e n c i a  e x p l í c i t a  a  l a  A l b u f e r a  e s  e l  F u r  I X - x x x i v - 6 2 ,  d o n d e  s e  d e t e r m i n a  g r a t u i t a  l a  c a z a  e n  e l  

p a r a j e  d e  l a  A l b u f e r a  y  q u e  t a m b i é n  s e  e n c u e n t r a  i n c l u i d o  e n  l a  r ú b r i c a  D e leuda e hosta la tge e altres drets reais. 
Y d e  corredors.

5 0  E n  l o s  t e x t o s  d e  l a  r ú b r i c a  s e  r e c o g í a  q u é  e r a  l a  “leuda” ( o  m á s  c o r r e c t a m e n t e  “ lleuda” e n  v a l e n c i a n o  y  

“ l e z d a ”  e n  c a s t e l l a n o  - s e g ú n  l a  R A E ,  t r i b u t o  o  i m p u e s t o  q u e  g r a v a  l a s  m e r c a n c í a s - )  d e  l a  c i u d a d  d e  V a l e n c i a  y  

u n a  l i s t a  d e  m á s  d e  c i e n  a r t í c u l o s  s o m e t i d o s  a  e s t a  t a r i f a  q u e  s e  a c o m p a ñ a b a n  d e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  v a l o r a c i ó n  

i m p o s i t i v a .  A  d e c i r  d e  C o l o n , G .  -  G a r c ía , A .  Furs de Valencia, cit. v o l .  V I H .  p .  1 4 2 ,  n .  1 ,  e s t a  r ú b r i c a  n o  t i e n e  

c o n c o r d a n c i a  c o n  e l  C ó d i g o  d e  J u s t i n i a n o ,  p e r o  s í  c o n  l a  C o s t u m  d e  T o r t o s a  I X ,  X I X  D e les leudes. Pe r e  H ie r o n i 
T a r a q o n a , Institucions deis Furs, y  P rivileg is d e l Regne de Valencia, V a l e n c i a :  E s t a m p a  d e  P e d r o  d e  G u e t e ,  1 5 8 0 ,  

p .  9 4 ,  b a j o  l a  n o t a  m a r g i n a l  fra n q u ea  d e l p e ix  y  e n  l a  r ú b r i c a  d e l  l i b r o  1 ,  t í t u l o  X V  d e d i c a d a  a  l o s  diversos tributs, 
r e c o g e  q u e  L os p e ixcadors d e  qua lssevo l aygues dolces no  donen  n ingún rebut, excep to  los de la mar, que dehuen  
d o n a r a l  R ey  la  d ee n a p a r t:  y  los d e  ¡a A lbufera , la quin ta  part, y no m es [ ...] .
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En cuanto a la forma jurídica de la concesión, Castán Pérez-Gómez defiende que 
dichas concesiones se regulaban mediante una locatio conductio pública42. En efecto, en el 
catálogo de los publica vectigalia aparece citado el vectigal piscariarium -D . 50.16.17.1 
(Ulpianus 10 ad ed.).- “publica” vectigalia intellegere debemus, ex quibus vectigal fiscus 
capit: quale est vectigal portus vel venalium rerum, Ítem salinarum et metallorum et pisca- 
riarum-. Además, estos derechos de pesca podían ser arrendados tanto por individuos par-
ticulares -normalmente, grupos de pescadores libres- como por contratistas de la concesión 
de pesca43. En definitiva, desde el período republicano la administración pública romana 
sacó a concurso los servicios públicos que no podían ser explotados directamente, y como 
hemos dicho en líneas anteriores, dicha concesión tomaba la forma de una locatio-conductio 
que particularmente consiste en un contrato entre el populus romanus y los particulares 
-asociaciones, etc.- a los que se adjudica la concesión contra la satisfacción del vectigal 
correspondiente. Entre las concesiones administrativas en general se encuentran, obvia-
mente, las concesiones del derecho de pesca. Desde un punto de vista general Mentxaka44 
manifiesta que las fuentes epigráficas recogen, en el caso de Hispania, “la realidad fáctica 
del fenómeno asociativo” , esencialmente el cap. 74 de la Lex Imitaría proporciona datos 
muy valiosos sobre la aplicación de la legislación romana45 en las provincias hispánicas. 
Del cap. 74 de dicha Lex se infiere que en los municipios provinciales en los que existiera 
ley municipal, se encargaban de la vigilancia y control de los colegios profesionales los 
magistrados municipales, no obstante, la autorización para constituir un collegium a finales 
del siglo I d.C. todavía correspondía al Senado; en aquellas provincias donde no existie-
ran municipios con ley municipal propia, la vigilancia y control correspondería al mismo 
Senado. En las colonias y en los municipios de derecho latino46 nos vamos a encontrar con

4 2  Ga s t a n  P é r e z -G ó m e z , S .  R égim en ju ríd ico , cit. p p .  2 2 0 - 2 2 1 ,  a s i '  s e  d e s p r e n d e  d e  u n a  i n s c r i p c i ó n  h a l l a d a  

e n  L e e u w a r d e n  - e n  l a  G e r m a n i a  I n f e r i o r -  q u e  s e  r e c o g e  e n  C I L  X I I I .  8 8 3 0  y  q u e  t r a n s c r i b i m o s :  De a d i: Hí.u d a n a e  
c o n d u c t o r e s  EiscAius m a n c ip (e ) Q(u in t o ) Va i j -MO Se c u /n d o  v (o t u m ) s (o e v e r u n t ) ijmE.MEsj m (e r it o ) . e n  p a r t i c u -

l a r ,  n o s  o f r e c e  t e s t i m o n i o  d e  c ó m o  u n a  societas pub licanorum  p o r  m e d i o  d e  s u  m anceps Q u i n t o  V a l e r i o  S e c u n d o ,  

t e n í a  e n  a r r e n d a m i e n t o  l a  p e s c a  s o b r e  l a  c o s t a  d e  F r i s i a .  E n  e l  m i s m o  s e n t i d o ,  F e s t o .  s . v  Lacus Lucrinus ( L a c h ,  p .  

1 0 8 ) :  h a b l a  d e  u n a  c o n c e s i ó n  d e  p e s c a  d e  u n  l a g o  r e a l i z a d a  a  t r a v é s  d e  u n a  locatio-conductio: L acus L ucrinus in 
vectiga libus p ub lic is  p rim us locantur fru en d u s om inis boni gratia . E s  m á s ,  e l  ó r g a n o  q u e  s e  e n c a r g a b a  d e  r e a l i z a r  

e s t a s  c o n c e s i o n e s  s e r í a  c o n  a l t o  g r a d o  d e  p r o b a b i l i d a d  l o s  c e n s o r e s  r o m a n o s ,  a s í  l o  a f i r m a  Ga s t a n  P é r e z -G ó m e z , 
S .  R égim en ju ríd ico , cit. p .  2 2 1 ,  q u i e n  s i g u e  a  M o m m s e n , T h .  Sopra una iscrizione, cit. p .  1 3 1 .  a l  r e c o r d a r  q u e  

P o l i b i o  a f i r m a b a  q u e  l o s  r í o s  y  l a g o s  e r a n  a r r e n d a d o s  p o r  l o s  c e n s o r e s  r o m a n o s .  D u r a n t e  l a  r e p ú b l i c a  e r a n  e f e c t i -

v a m e n t e  l o s  e n c a r g a d o s  d e l  d e m a n i o ,  n o  h a y  n o t i c i a s  d e  q u e  l o  h i c i e r a  o t r a  m a g i s t r a t u r a ,  s i n  e m b a r g o ,  d u r a n t e  e l  

i m p e r i o  l a s  d u d a s  a u m e n t a n ,  q u i z á  e l  cura tor aquarum , e l  cura tor rei p u b lica r ...
4 3  E n  e s t e  s e n t i d o  v i d .  Pa r á s s o g l o u , G . M .  A  L e a s e  o f  F i s h i n g  R i g h t s .  E n  A egyp tus 6 7 . 1  ( 1 9 8 7 )  8 7 - 9 3 ,  p .  

8 7 .  R o s t o v t z e f f , M . I .  H istoria socia l y  económ ica del im perio  rom ano II. M a d r i d :  E s p a s a - C a l p e ,  1 9 6 2 ,  p .  1 7 0 -  

1 7 1  n .  8 5 ,  r e c u e r d a  u n a  i n s c r i p c i ó n  g r e c o - l a t i n a  e n  I s t r u s  q u e  c o n t i e n e  l o s  a u t o s  d e  u n  p l e i t o  q u e  v e r s a  s o b r e  e l  

a n t i g u o  d e r e c h o  d e  p e s c a  d e  u n  t e m p l o  y  e l  m i s m o  d e r e c h o  q u e  p r e t e n d e n  u n o s  p u b l í c a n o s  c u y a  p r e t e n s i ó n  e s  l a  

q u e  p r o s p e r a .

4 4  M e n t x a k a , R .  E l  d e r e c h o  d e  a s o c i a c i ó n  e n  R o m a  a  l a  l u z  d e l  c a p .  7 4  d e  l a  L e x  I r n i t a n a .  E n  B ID R  9 8 - 9 9  

( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 )  1 9 9 - 2 1 8 .  p .  1 9 9 .

4 5  S o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  r o m a n a  e n  m a t e r i a  d e  a s o c i a c i o n e s  r e m i t i m o s  a  l o  r e c o g i d o  p o r  

M e n t x a k a , R .  E l  d e r e c h o  d e  a s o c i a c i ó n ,  cit. p p .  2 0 2 s s .

4 6  Valentia a p a r e c e  m e n c i o n a d a  e n  P l i n i o  N at. H ist. I I I ,  3 ,  2 0 ,  p a r e c e  s e r  q u e  s e  t r a t a  d e l  ú n i c o  t e x t o  l i t e r -

a r i o  q u e  p r e c i s a  s u  e s t a t u s  d e  c o l o n i a ,  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  o b r a  s e  a c a b ó  d e  r e d a c t a r  p o c o  d e s p u é s  d e  

q u e  e l  e m p e r a d o r  V e s p a s i a n o  o t o r g a r a  e l  d e r e c h o  l a t i n o  a  t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e  H i s p a n i a .  S o b r e  e s t a  r e f e r e n c i a
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aquells peixs hajen franchs e liures per totes lurs volentats a fer, mas de tots los altres 
peixs, los quals pendran e pescaran en la Albufera de la ciutat de Valencia, donen a 
Nós la quinta part e no mes en negun temps; mas deis peys los quals pendran en la 
mar donen solament per tots temps la deena part e no més.

¿Es posible la relación entre este canon de la quinta parte de lo pescado y el vectigal 
piscariaruml Recordemos que el término vectigalia (populi Romanij se usaba para indi-
car los ingresos periódicos o rentas públicas, consistentes en los cánones que deben pagar 
los arrendatarios del ager publicus o quienes explotan las minas o las pesquerías así como 
impuestos de aduana, sobre manumisiones, ventas públicas o herencias -recordemos D. 
50.16.17.1-. Simplemente con la revisión del Repertori General de Ginart31 observamos 
que la impronta del Derecho romano es muy clara. Ginart afirma taxativamente que Peix- 
car casca pot en la ribera del Mar. foro 8. rub. de rerum divis. fol 208, y reenvía a lo que 
así confirma el Fur IX-xn-8 que dispone que (Iacobus I, rex).- A negú no és vedat que no-s 
puscha acostar a la riba de la mar per rahó de pescar, texto que se recibe casi literalmen-
te de D. 1.8.4pr51 52 -ubicado en el título VIII del libro I del Digesto dedicado a la división 
y cualidad de las cosas- donde según Marciano, no puede prohibirse la pesca en aguas 
públicas en tanto el pescador no vulnere las casas de recreo, edificios o monumentos. El 
mar es de derecho de gentes, tal y como señaló el emperador Pío en un rescripto dirigido 
a los pescadores Formianos y Capenates. Marciano continua con la calificación como 
cosa común de casi todos los ríos y puertos -D . 1.8.4.1 (Marcianus 3 inst) Sed flumina 
paene omnia et portus publica sunt-, así como del tenor de las Instituía, en particular, 
del título I del libro II dedicado a la división de las cosas -Inst. 2.1.1-, donde se dispone 
que: Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare 
et per hoc litora maris. nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen villis 
et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare, esto es, 
se consideran cosas comunes el aire, el agua corriente y el mar -así como sus costas-, 
únicamente se puede prohibir el acceso a predios y monumentos dado que son suscepti-
bles de propiedad privada. En cuanto al uso de esas cosas y del mismo mar, dispone en 
Inst. 2.1,553 que son de carácter público, de forma que el pescador puede construirse una 
cabaña en las costas para albergarse o por ejemplo secar las redes. Por lo que respecta 
a los ríos y puertos -Inst. 2.1.2- preceptúa que: Flumina autem omnia et portus publica 
sunt: ideoque ius piscandi ómnibus commune est in portibus fluminibusque, es decir, 
todos pueden pescar en ríos y puertos libremente dado que son públicos. En cuanto al uso

51 G in a r t  N . B .  R e p e r t o r i  G e n e r a l  y  B r e u  S u m a r i  p e r  o r d e  a l p h a b e t l c h  d e  t o t e s  l e s  m a t e r i e s  d e i s  F u r s  d e  

V a l e n c i a ,  f i n s  l e s  C o r t s  d e l  A n y  1 6 0 4  i n c l u s i v e ,  y  d e i s  P r i v i i e g i s  d e  d i t a  C i u t a t  y  R e g n e ,  V a l e n c i a :  P e r e  P a t r i c i o  

M e y ,  1 6 0 8 ,  p .  1 7 5 .

5 2  ( M a r c i a n u s  3  I n s t ) . -  N e m o  i g i t u r  a d  l i t u s  m a r i s  a c c e d e r e  p r o h i b e t u r  p i s c a n d i  c a u s a ,  d u m  t a m e n  u l l i u s  e t  

a e d i f i c i i s  e t  m o n u m e n t i s  a b s t i n e a t u r ,  q u i a  n o n  s u n t  i u r i s  g e n t i u m  s i c u t  e t  m a r e :  i d q u e  e t  d i v u s  P i u s  p i s c a t o r i b u s  

F o r m i a n i s  e t  C a p e n a t i s  r e s c r i p s i t .  E n  e s t e  s e n t i d o  V i d .  C o l o n , G . - G a r c ía , A .  F u r s  d e  V a l e n c i a ,  c i t .  v o l .  V i l ,  p .  

1 6 1 ,  n n . l  y  2  a l  t e x t o .

5 3  L i t o r u m  q u o q u e  u s u s  p u b l i c u s  i u r i s  g e n t i u m  e s t ,  s i c u t  i p s i u s  m a r i s :  e t  o b  i d  q u i b u s l i b e t  l i b e r u m  e s t ,  c a s a m  

i b i  i m p o n e r e .  i n  q u a  s e  r e c i p i a n t ,  s i c u t  r e t i a  s i c c a r e  e t  e x  m a r e  d e d u c e r e .  p r o p r i e t a s  a u t e m  e o r u m  p o t e s t  i n t e l l e g i  

n u l l i u s  e s s e ,  s e d  e i u s d e m  i u r i s  e s s e  c u i u s  e t  m a r e ,  e t  q u a e  s u b i a c e n t  m a r i  t é r r a  v e l  h a r e n a .
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de las riberas y del propio río dispone en Inst. 2.1 A54 que, además de la libre navegación, 
se puede atracar libremente la barca así como atar maromas a los árboles ribereños, sin 
embargo, es de naturaleza privada la propiedad de los predios ribereños y de los árboles 
nacidos en éstos55. En la misma línea, Ginart continúa refiriendo que Peixcar cascu pot en 
los rius, Mar, estanchs, y aygues dolces etc. sens impediment algu.for 13. eod.fol. 208. 
Y sens pagar dret algu.for. 59. rub. de lleuda. Etc. Fol. 255, en este caso la llamada es, 
en primer lugar, al Fur IX-x ii- 1356 y posteriormente al ya analizado Fur IX-xxxiv-59; en 
cuanto al primero sus fuentes siguen siendo Inst. 2.1.5 y D. 1.8.5pr. Lo mismo ocurre con 
las sucesivas afirmaciones de Ginart: Peixcar ningu pot en la Albufera, sens pagar dret al 
Rey. eod. de lleuda, etc. Peixcadors poden fer cases en la ribera del Mar, y serán sehues 
ab lo fol. eod.for. 13. rub. de rerum diviss. fol. 208. Peixcadors del peix que peixcaran 
en la Albufera, dehuen lo quint.for. 59. rub. de lleuda, etc. fol. 255.

Si la recepción del Derecho romano se produjo de forma tan directa, ¿por qué no pensar 
en la continuida de la estructura asociativa romana? A decir de Clemente Meoro57, el caso 
de la Albufera se trata de un supuesto muy particular que no resulta equiparable a ninguno 
de los actualmente existentes y cuyo contenido ha venido determinado por la costumbre, 
intentar aplicar una de las actuales categorías no deja de ser anacrónico, es más, califica el 
autor de conceptualismo huero al intento de encontrar coincidencias dogmáticas entre las 
figuras del Antiguo Régimen y aun de la Edad Media y las costumbres inmemoriales por 
las que se han desenvuelto las relaciones entre los sucesivos propietarios de la Albufera y 
la comunidad. La relación jurídica la describe el autor como de carácter real en virtud de 
la cual tiene la comunidad derecho a aprovechar la pesca del lago con arreglo a normas 
por ella misma dadas, con carácter perpetuo58. En este contexto, no puede ponerse excesiva 
objeción al paralelismo entre el vectigal piscariarum y este canon pagado al municipio... 
Pensemos en sede de costumbre inmemorial... Según Clemente Meoro59 esta comunidad 
es de tipo germánico60 dado que no existen cuotas, los comuneros se encuentran unidos 
por vínculos de carácter personal y no resulta divisible ya que la comunidad no se rige por

5 4  R i p a r u m  q u o q u e  u s u s  p u b l i c u s  e s t  ¡ u r i s  g e n t i u m  s i c u t  i p s i u s  f l u m i n i s :  i t a q u e  n a v e m  a d  e a s  a p p e l l e r e ,  f u n e s  

e x  a r b o r i b u s  i b i  n a t i s  r e l i g a r e ,  o n u s  a l i q u i d  i n  h i s  r e p o n e r e  c u i l i b e t  l i b e r u m  e s t ,  s i c u t i  p e r  i p s u m  f l u m e n  n a v i g a r e .  s e d  

p r o p r i e t a s  e a r u m  i l l o r u m  e s t  q u o r u m  p r a e d i i s  h a e r e n t :  q u a  d e  c a u s a  a r b o r e s  q u o q u e  i n  i i s d e m  n a t a e  e o r u n d e m  s u n t .

5 5  E n  e l  c o n t e x t o  d e  l o s  F u r s  d e  V a l e n c i a ,  e s  d e  n o t a r ,  a d e m á s ,  l a  c o n c o r d a n c i a  c o n  F u r  I V - x i - l l  ( I a c o b u s  I .  

r e x ) . -  L o s  r i b a t g e s  d e  l a  m a r ,  q u i - s  t e n r r a n  a b  l o  c a m p  q u e  s e r á  v e n u t ,  n o  s i e n  c o m p t a t s  e n  m e s u r a  n e  e n  c o m p t e  

d ’ a q u e l  c a m p  v e n u t ,  c a r  n o  s o n  d e  n e g ú ,  m a s  p e r  d r e t  n a t u r a l  d e u e n  s e r v i r  a  t o t s ,  a x í  c o m  c a r r e r e s  p u b l i q u e s  o  

c a m i n s  p á b l i c s ,  q u e  a  d e c i r  d e  C o l o n , G .  -  G a r c ía , A .  F u r s  d e  V a l e n c i a ,  c i t .  v o l .  I V ,  p .  1 4 4 .  n . l  a l  t e x t o  s e  r e c i b e  

l i t e r a l m e n t e  d e  C .  1 8 . 1 . 5 1 .

5 6  ( I a c o b u s  I ,  r e x ) . -  C a s c ú  h a  l a e r  e  p o d e r  d e  p e s c a r  e n  m a r  e  e n  e s t a y n s  e  e n  a y g t i e s  d o ^ e s  e  s a l a d e s  l i u r a -  

m e n t  e  f r a n c a m e n t ,  t r e t e s  l e s  a l b u f e r a s  n o s t r e s  r e y a l s ,  e n  l e s  q u a l s  n e n g ú  n o  p u s q u e  p e s c a r  s i  n o  d o n a  a  n o s  n o s t r e  

d r e t .  E - l s  p e s c a d o r s  p u s q u e n  f e r  c a s e s  e  l  r i b a t g e  d e  l a  m a r  e n  l e s  q u a l s  s e  p u s q u e n  r e e b r e  e  r e c ú l l e r .  E  s i  a l e l í  

b a s t i r á  e  h e d i f i c a r á  c a s e s  e  l  r i b a t g e  d e  l a  m a r ,  a q u e l l  s i a  s e n y o r  d e l  s o l  e  d e  l a  c a s a  m e n t r e  q u e  a q u e l l a  c a s a  d u r a r á .  

E  q u a n t  l a  c a s a  s e r á  d e s f e i t a  a q u e l l  l o c h  s i a  t o r n a t  a x í  p ú b l i c h  e  c o m ú ,  c o m  s i  n e g u n  t e m p s  n o  y  h a g u é s  c a s a  n e  

h e d i f i c i  e s t a t .

5 7  C l e m e n t e  M e o r o , M . E .  L o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  d e  p e s c a ,  c i t .  p .  3 3 4 .

5 8  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  V a l e n c i a  d e b e  r e c i b i r  e l  p a g o  d e  u n  c a n o n  p e r i ó d i c o .

59  A s í  C l e m e n t e  M e o r o , M .E . L os aprovecham ientos de pesca , cit. p. 334.
6 0  R u m e u  d e  A r m a s , A .  H istoria  de la p revisión  social, cit. p .  4 3  s i t ú a  e l  o r i g e n  d e  l a  c o f r a d í a  m e d i e v a l ,  a l  

m en o s  d e  la grem ial, en la G ilda  germ ánica y  no el c o l e g i o  p r o f e s i o n a l  r o m a n o .
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aquells peixs hajen franchs e liures per totes lurs volentats a fer, mas de tots los altres 
peixs, los quals pendran e pescaran en la Albufera de la ciutat de Valencia, donen a 
Nós la quinta part e no mes en negun temps; mas deis peys los quals pendran en la 
mar donen solament per tots temps la deena part e no més.

¿Es posible la relación entre este canon de la quinta parte de lo pescado y el vectigal 
piscariaruml Recordemos que el término vectigalia (populi Romanij se usaba para indi-
car los ingresos periódicos o rentas públicas, consistentes en los cánones que deben pagar 
los arrendatarios del ager publicus o quienes explotan las minas o las pesquerías así como 
impuestos de aduana, sobre manumisiones, ventas públicas o herencias -recordemos D. 
50.16.17.1-. Simplemente con la revisión del Repertori General de Ginart31 observamos 
que la impronta del Derecho romano es muy clara. Ginart afirma taxativamente que Peix- 
car casca pot en la ribera del Mar. foro 8. rub. de rerum divis. fol 208, y reenvía a lo que 
así confirma el Fur IX-xn-8 que dispone que (Iacobus I, rex).- A negú no és vedat que no-s 
puscha acostar a la riba de la mar per rahó de pescar, texto que se recibe casi literalmen-
te de D. 1.8.4pr51 52 -ubicado en el título VIII del libro I del Digesto dedicado a la división 
y cualidad de las cosas- donde según Marciano, no puede prohibirse la pesca en aguas 
públicas en tanto el pescador no vulnere las casas de recreo, edificios o monumentos. El 
mar es de derecho de gentes, tal y como señaló el emperador Pío en un rescripto dirigido 
a los pescadores Formianos y Capenates. Marciano continua con la calificación como 
cosa común de casi todos los ríos y puertos -D . 1.8.4.1 (Marcianus 3 inst) Sed flumina 
paene omnia et portus publica sunt-, así como del tenor de las Instituía, en particular, 
del título I del libro II dedicado a la división de las cosas -Inst. 2.1.1-, donde se dispone 
que: Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare 
et per hoc litora maris. nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen villis 
et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare, esto es, 
se consideran cosas comunes el aire, el agua corriente y el mar -así como sus costas-, 
únicamente se puede prohibir el acceso a predios y monumentos dado que son suscepti-
bles de propiedad privada. En cuanto al uso de esas cosas y del mismo mar, dispone en 
Inst. 2.1,553 que son de carácter público, de forma que el pescador puede construirse una 
cabaña en las costas para albergarse o por ejemplo secar las redes. Por lo que respecta 
a los ríos y puertos -Inst. 2.1.2- preceptúa que: Flumina autem omnia et portus publica 
sunt: ideoque ius piscandi ómnibus commune est in portibus fluminibusque, es decir, 
todos pueden pescar en ríos y puertos libremente dado que son públicos. En cuanto al uso

51 G in a r t  N . B .  R e p e r t o r i  G e n e r a l  y  B r e u  S u m a r i  p e r  o r d e  a l p h a b e t l c h  d e  t o t e s  l e s  m a t e r i e s  d e i s  F u r s  d e  

V a l e n c i a ,  f i n s  l e s  C o r t s  d e l  A n y  1 6 0 4  i n c l u s i v e ,  y  d e i s  P r i v i i e g i s  d e  d i t a  C i u t a t  y  R e g n e ,  V a l e n c i a :  P e r e  P a t r i c i o  

M e y ,  1 6 0 8 ,  p .  1 7 5 .

5 2  ( M a r c i a n u s  3  I n s t ) . -  N e m o  i g i t u r  a d  l i t u s  m a r i s  a c c e d e r e  p r o h i b e t u r  p i s c a n d i  c a u s a ,  d u m  t a m e n  u l l i u s  e t  

a e d i f i c i i s  e t  m o n u m e n t i s  a b s t i n e a t u r ,  q u i a  n o n  s u n t  i u r i s  g e n t i u m  s i c u t  e t  m a r e :  i d q u e  e t  d i v u s  P i u s  p i s c a t o r i b u s  

F o r m i a n i s  e t  C a p e n a t i s  r e s c r i p s i t .  E n  e s t e  s e n t i d o  V i d .  C o l o n , G . - G a r c ía , A .  F u r s  d e  V a l e n c i a ,  c i t .  v o l .  V i l ,  p .  

1 6 1 ,  n n . l  y  2  a l  t e x t o .

5 3  L i t o r u m  q u o q u e  u s u s  p u b l i c u s  i u r i s  g e n t i u m  e s t ,  s i c u t  i p s i u s  m a r i s :  e t  o b  i d  q u i b u s l i b e t  l i b e r u m  e s t ,  c a s a m  

i b i  i m p o n e r e .  i n  q u a  s e  r e c i p i a n t ,  s i c u t  r e t i a  s i c c a r e  e t  e x  m a r e  d e d u c e r e .  p r o p r i e t a s  a u t e m  e o r u m  p o t e s t  i n t e l l e g i  

n u l l i u s  e s s e ,  s e d  e i u s d e m  i u r i s  e s s e  c u i u s  e t  m a r e ,  e t  q u a e  s u b i a c e n t  m a r i  t é r r a  v e l  h a r e n a .
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las prescripciones del título del Código Civil dedicado a las mismas al tener contratos o 
disposiciones especiales (sólo supletoriamente será aplicable el artículo 392.2 del Código 
Civil); sin embargo, quizá la continuidad de la organización del collegium romano se halle 
presente en la específica estructura de la comunidad de pescadores de El Palmar y no sea 
necesario recurrir a instituciones de Derecho germánico, sobre todo si el punto de partida no 
es la figura jurídica de la comunidad de bienes regulada en los artículos 392 y siguientes del 
Código Civil, sino el collegium -o  la societas- de pescadores, figura típicamente asociativa.

Sí que es cierto que la comunidad de pescadores disgrega la población en función de 
la pertenencia o no a dicha comunidad, sus miembros se configuran como los que tienen 
el control de los recursos y, con ello, el sustento; por el contrario, los que no forman parte 
de la comunidad dependen económicamente de ésta o se ven obligados a salir del contexto 
social y territorial de El Palmar. En concreto, la condición de miembro de la comunidad era 
objeto de transmisión “patrivirilineal”61 -la  condición de comunero derivaba de la existencia 
de vínculos personales (ser hijo de comunero) y ser varón- y sólo la pertenencia a la comu-
nidad daba62 derecho al puesto fijo de pesca -redolí-, es decir, las normas consuetudinarias 
impedían la entrada de la mujer como miembro de la comunidad aunque se les llegaran 
a reconocer ciertos derechos, por tanto su acceso a la actividad económica principal era 
imposibe, la consecuencia inmediata es que la mujer de El Palmar era, en todo caso, econó-
micamente dependiente. Otra cosa es la transmisión del redolí dado que no es un derecho 
que pertenezca a la herencia, no es un derecho atribuido a los herederos en cuanto tales, sino 
que cuenta con mecanismos sucesorios propios por cuanto se trata de un derecho vinculado 
a la pertenencia a la comunidad63, por ejempolo, en el redolí pueden suceder la hija o nieta 
de pescador, pero sin poder usarlo más que cuando contraigan matrimonio con un hijo de 
pescador que aún no tenga redolí, será su marido quien sucederá en él. Esto significa que las 
hijas o nietas de pescador sólo pueden obtener el rendimiento propio del redolí contrayendo 
matrimonio con hijo de pescador, lo que no deja de ser una norma favorecedora del matri-
monio endogámico: la hija de pescador no puede obtener los ingresos propios del redolí si 
no se casa, y él se ahorrará los gastos que suponen un redolí nuevo64. La viuda de patrón 
tiene derecho a explotar el redolía través de otro pescador -especie de usufructo viudal que 
no le confiere la cualidad de comunero-, de forma que el sucesor no recibe el redolí hasta 
que la viuda muere o renuncia, incluso puede depositar el redolí si no lo hizo su marido. 
Pero este trabajo se incardina en un proyecto mucho más amplio que analizará estructura 
familiar y social, por tanto dejamos aquí el tratamiento de estos temas, no sin advertir la sin-
tonía entre lo brevemente expuesto y la conformación y estructura de la familia romana...

6 1  L a s  n o r m a s  d e  b a s e  c o n s u e t u d i n a r i a  d e j a b a n  c l a r o  q u e  s ó l o  p o d í a n  i n g r e s a r  e n  l a  c o m u n i d a d  q u i e n e s  f u e r a n  

h i j o s  v a r o n e s  d e  p e s c a d o r  d e  l a  p r o p i a  c o m u n i d a d  y  h u b i e r a n  c u m p l i d o  2 4  a ñ o s  o  e s t u v i e r a n  c a s a d o s  p a r a  e l  c a s o  d e  q u e  

t o d a v í a  n o  h u b i e r a n  a l c a n z a d o  t a l  e d a d ;  e n  u n  t i e m p o  t a m b i é n  f u e  r e q u i s i t o  e l  c o n t a r  c o n  u n  m í n i m o  d e  a r t e s  d e  p e s c a .

6 2  A  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  9 0  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  u n  g r u p o  d e  m u j e r e s  e m p r e n d i ó  a c c i o n e s  l e g a l e s  

c o n t r a  l a  c o m u n i d a d  d e  p e s c a d o r e s  d e  E l  P a l m a r  p o r  d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  r a z ó n  d e  s e x o  a  l a  h o r a  d e  i n g r e s a r  y  

p e r t e n e c e r  a  d i c h a  i n s t i t u c i ó n .  E n  1 9 9 8  l a  A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l  d e  V a l e n c i a  o b l i g a  a  l a  c o m u n i d a d  a  p e r m i t i r  e l  

i n g r e s o  d e  e s t a s  m u j e r e s  y  e n  2 0 0 5 ,  u n  a u t o  d e  l a  A u d i e n c i a  r e i t e r a  l a  s e n t e n c i a  y  c o n d e n a  d e  n u e v o  a  l a  c o m u n i d a d  

d e  p e s c a d o r e s  d e  E l  P a l m a r .

6 3  Cl e me n t e  Me o r o , M . E .  Lo s  aprovechamientos de pesca, cit. p. 3 2 9 .

6 4  Cl e me n t e  Me o r o . M . E .  L o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  d e  p e s c a ,  c i t .  p .  3 3 0 .
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las prescripciones del título del Código Civil dedicado a las mismas al tener contratos o 
disposiciones especiales (sólo supletoriamente será aplicable el artículo 392.2 del Código 
Civil); sin embargo, quizá la continuidad de la organización del collegium romano se halle 
presente en la específica estructura de la comunidad de pescadores de El Palmar y no sea 
necesario recurrir a instituciones de Derecho germánico, sobre todo si el punto de partida no 
es la figura jurídica de la comunidad de bienes regulada en los artículos 392 y siguientes del 
Código Civil, sino el collegium -o  la societas- de pescadores, figura típicamente asociativa.

Sí que es cierto que la comunidad de pescadores disgrega la población en función de 
la pertenencia o no a dicha comunidad, sus miembros se configuran como los que tienen 
el control de los recursos y, con ello, el sustento; por el contrario, los que no forman parte 
de la comunidad dependen económicamente de ésta o se ven obligados a salir del contexto 
social y territorial de El Palmar. En concreto, la condición de miembro de la comunidad era 
objeto de transmisión “patrivirilineal”61 -la  condición de comunero derivaba de la existencia 
de vínculos personales (ser hijo de comunero) y ser varón- y sólo la pertenencia a la comu-
nidad daba62 derecho al puesto fijo de pesca -redolí-, es decir, las normas consuetudinarias 
impedían la entrada de la mujer como miembro de la comunidad aunque se les llegaran 
a reconocer ciertos derechos, por tanto su acceso a la actividad económica principal era 
imposibe, la consecuencia inmediata es que la mujer de El Palmar era, en todo caso, econó-
micamente dependiente. Otra cosa es la transmisión del redolí dado que no es un derecho 
que pertenezca a la herencia, no es un derecho atribuido a los herederos en cuanto tales, sino 
que cuenta con mecanismos sucesorios propios por cuanto se trata de un derecho vinculado 
a la pertenencia a la comunidad63, por ejempolo, en el redolí pueden suceder la hija o nieta 
de pescador, pero sin poder usarlo más que cuando contraigan matrimonio con un hijo de 
pescador que aún no tenga redolí, será su marido quien sucederá en él. Esto significa que las 
hijas o nietas de pescador sólo pueden obtener el rendimiento propio del redolí contrayendo 
matrimonio con hijo de pescador, lo que no deja de ser una norma favorecedora del matri-
monio endogámico: la hija de pescador no puede obtener los ingresos propios del redolí si 
no se casa, y él se ahorrará los gastos que suponen un redolí nuevo64. La viuda de patrón 
tiene derecho a explotar el redolía través de otro pescador -especie de usufructo viudal que 
no le confiere la cualidad de comunero-, de forma que el sucesor no recibe el redolí hasta 
que la viuda muere o renuncia, incluso puede depositar el redolí si no lo hizo su marido. 
Pero este trabajo se incardina en un proyecto mucho más amplio que analizará estructura 
familiar y social, por tanto dejamos aquí el tratamiento de estos temas, no sin advertir la sin-
tonía entre lo brevemente expuesto y la conformación y estructura de la familia romana...

6 1  L a s  n o r m a s  d e  b a s e  c o n s u e t u d i n a r i a  d e j a b a n  c l a r o  q u e  s ó l o  p o d í a n  i n g r e s a r  e n  l a  c o m u n i d a d  q u i e n e s  f u e r a n  

h i j o s  v a r o n e s  d e  p e s c a d o r  d e  l a  p r o p i a  c o m u n i d a d  y  h u b i e r a n  c u m p l i d o  2 4  a ñ o s  o  e s t u v i e r a n  c a s a d o s  p a r a  e l  c a s o  d e  q u e  

t o d a v í a  n o  h u b i e r a n  a l c a n z a d o  t a l  e d a d ;  e n  u n  t i e m p o  t a m b i é n  f u e  r e q u i s i t o  e l  c o n t a r  c o n  u n  m í n i m o  d e  a r t e s  d e  p e s c a .

6 2  A  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a ñ o s  9 0  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  u n  g r u p o  d e  m u j e r e s  e m p r e n d i ó  a c c i o n e s  l e g a l e s  

c o n t r a  l a  c o m u n i d a d  d e  p e s c a d o r e s  d e  E l  P a l m a r  p o r  d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  r a z ó n  d e  s e x o  a  l a  h o r a  d e  i n g r e s a r  y  

p e r t e n e c e r  a  d i c h a  i n s t i t u c i ó n .  E n  1 9 9 8  l a  A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l  d e  V a l e n c i a  o b l i g a  a  l a  c o m u n i d a d  a  p e r m i t i r  e l  
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d e  p e s c a d o r e s  d e  E l  P a l m a r .

6 3  Cl e me n t e  Me o r o , M . E .  Lo s  aprovechamientos de pesca, cit. p. 3 2 9 .

6 4  Cl e me n t e  Me o r o . M . E .  L o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  d e  p e s c a ,  c i t .  p .  3 3 0 .
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