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RESUMEN

Comer esturión era un claro indicador de rango 
social elevado. Su ingesta era utilizada para di-
ferenciar las mesas de las clases altas de las no 
privilegiadas. Por ello, su pesca suscitó el interés 
de las élites, desde reyes a jurados y consejeros de 
ciudades y villas, quienes controlaron su captura. 
Los estudios de este pescado se han centrado en 
analizar su papel dentro de los sistemas alimen-
tarios, su precio en las pescaderías y los restos 
óseos hallados en yacimientos arqueológicos. Sin 
embargo, no hay estudios que analicen su pesca, 
debido sobre todo a la escasez de fuentes escritas. 
El presente trabajo pretende realizar una primera 
aproximación a su captura dentro de la historio-
grafía de la Corona de Aragón. El presente artículo 
selecciona las principales aportaciones en torno 
al esturión en el medievo y aporta nuevas fuentes 
cuya interpretación permite obtener las caracte-
rísticas generales de la pesca del selecto pesca-
do. Además, se realiza una aportación desde la 
interdisciplinariedad, combinando resultados de 
la investigación en archivos y los más relevantes 
estudios de arqueofauna ibérica. Finalmente, se 
pretende llevar a cabo un estudio comparativo en-
tre la captura de esturión en aguas fluviales de la 
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Corona de Aragón con la del Reino de Inglaterra, de Hungría y Croacia y los Comuni 
para constatar elementos comunes. 
PALABRAS CLAVE: esturión; Historia de la alimentación; pesca; libros del mostassaf.

ABSTRACT

Eating sturgeon was a powerful symbol of high social rank and a clear way to 
distinguish a privileged person from a no privileged. For this main reason, its fishing 
was controlled by kings and town council officers, by extension, the social elite. 
Studies about this fish have focus its attention in its role, played in the different food 
systems, its price in the fish markets and the archaeological remains. Nevertheless, 
there are not publications about its fishing, mainly to the fact that the scarcity of 
primary written sources. This paper wants to be the first approach to this specific 
issue, nowadays without researches in the Late Medieval historiography of the 
Crown of Aragon. The present paper picks on the main contributions on the capture 
of the sturgeon in Medieval times and adds new sources whose analysis enables 
a better overall understanding of the capture procedures of this select fish. This 
is an interdisciplinary contribution, which combines both archival research and 
the relevant studies on Iberian archeofauna. Finally, this essay attempts to make a 
comparative study of sturgeon capture procedures among the rivers of the Crown 
of Aragon, the Kingdom of England, Hungary, Croatia and the Comuni, to find 
differences and similarities.
KEY WORDS: sturgeon; Food History; fishing; mostassaf’s books. 

1. INTRODUCCIÓN. FUENTES Y METODOLOGÍA

El esturión era más que pescado que saciaba, aportaba un toque de distinción en las 
mesas1. Su presencia en un banquete era una muestra de ostentación y riqueza por 
parte del anfitrión. Además, era la pieza más cara en una pescadería2. Sus consumi-
dores más habituales eran los estamentos urbanos más económicamente solventes3. 

1 Agradezco los comentarios y sugerencias para el presente artículo de Antonio Riera Melis (UB-IEC), mi 
maestro y antiguo director de tesis, y de Carlos Alfaro Zaforteza (King’s College London). Además, quiero 
agradecer los comentarios de los dos revisores anónimos, que ayudaron a mejorar este trabajo. 

2 La historiografía que realiza análisis comparativos de precios de distintos pescados, emitidos mediante 
ordenanzas por los gobiernos locales en Cuaresma, es extensa (Cave, Coulson, 1965, p. 405; Santamaría, 
1966, p. 54; Lanconelli, 1985, pp. 83-131; Mutgé Vives, 2004, p. 257; Lanconelli, 2005, pp. 181-204; 
Pucci Donati, 2017, pp. 40-43; Lleonart, Maynou, Salicrú i Lluch, 2018, p. 164; Bartosiewicz, Biller, Csip-
pán, Daróczi-Szabó, Daróczi-Szabó, Gál, Kováts, Lyublyanovics, ÁgnesNyerges, 2018, p. 140; Macheridis, 
Hansson, Foley, 2020, pp. 1024-1080). 

3 Es abundante la bibliografía sobre el papel de los pescados, incluido el esturión, dentro de los distintos 
sistemas alimentarios (Montanari, 1985, pp. 634-637; Montanari, 1988, pp. 43-45, 81; Montanari, 1989, 
pp. 74, 254, 307; Flandrin, 1992, pp. 173-1992; Montanari, 1993, pp. 103, 224; Flandrin, 1993, pp. 177-
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La pesca de esturión es un aspecto muy poco estudiado4. Se han realizado aná-
lisis de restos óseos, las evidencias arqueofaunísticas. En general, estos estudios se 
centran en aportar datos que ayudan a comprender mejor la evolución histórica del 
pez, con el objetivo de contribuir a su preservación actual, hoy casi extinto5. 

El presente artículo desea ser la primera aportación en la historiografía medieval 
española cuyo objeto de estudio principal es realizar una aproximación a la pesca 
de esturión. También se pretende relacionar su captura con la realizada para esta 
misma especie en otros estados, especialmente, el Reino de Inglaterra, de Hungría y 
Croacia y los Comuni. Los aspectos básicos que se propone resolver son qué especie 
de esturión se capturaba, las zonas y artes de pesca y si había o no libertad de pesca 
y porqué. 

Las fuentes escritas más usadas son recopilaciones de ordenanzas. Se ha analiza-
do el contenido de 107 manuscritos. De estos, 97 forman un corpus homogéneo al 
ser todos libros del mostassaf (29 editados y 68 inéditos), bases documentales de mi 
tesis doctoral (Alcover Cateura, 2019, pp. 405-428)6. Las obras restantes son tam-

192; Riera Melis,1994, p. 198; Trenchs Odena, 1995, pp. 209-328; Curtó Homedes, 1995, pp. 149-166; 
Riera Melis, 1996, p. 192; Hernández Íñigo, 1997, p. 1053; Giagnacovo, 2002, p. 194; Querrien, 2003, 
pp. 409-435; de Castro Martínez, 2004, p. 319; Alanyà Roig, 2005: 429-484; Serrano Larráyoz, 2005, pp. 
205-206, 323; Flandrin, 2007, pp. 34-42; Rodrigo Estevan, 2009, p. 550; Riera Melis, 2009, pp. 133-135; 
Guerrero Navarrete, 2009, pp. 243, 260; di Schino, 2010, pp. 538-571; Riera Melis, 2013, pp. 65-98; Riera 
Melis, 2014, pp. 23-80; Riera Melis, 2016, pp. 21-52; Riera Melis, 2017, pp. 21-66; Riera Melis, 2018, pp. 
17-84; Giagnacovo, 2018, pp. 229-264; Stunault, 2019). En la historiografía del reino de Valencia destacan 
los estudios sobre alimentación de los privilegiados de Juan Vicente García Marsilla, pero en ellos no se 
analiza el esturión al no hallarse ninguna referencia en las fuentes estudiadas por el autor (García Marsilla, 
1993; García Marsilla, 2010; García Marsilla, 2018, pp. 1-26). 

4 La bibliografía sobre la pesca en la baja Edad Media es vasta (Thomazi, 1947, pp. 284-287; Stouff, 1970, p. 
203; Grava, 1980, pp. 48-58; Amargier, 1980, pp. 68-83; Malpica, 1984, pp. 103-117; Hinojosa Montalvo, 
1987, pp. 159-173; Mollat du Jourdin, 1987; de Oliveira Marques, 1987, pp. 111; Aston, 1988, pp. 74-77; 
Ferreira Priege, 1988; Montanari, 1993, pp. 103, 224; Teña García, 1995, pp. 111-134; Hinojosa Montalvo, 
1995a, pp. 191-204; Hernández Íñigo, 1997, p. 1053; Felisati, 1998, pp. 358, 428; Arizaga Bolumburu, 
2000, pp. 13-28; Kowaleski, 2000, pp. 429-454; Aznar Vallejo, 2000, pp. 229-240; Querrien, 2003, pp. 
409-435; Abad García, Peribáñez Otero, 2006, pp. 147-180; Sánchez Quiñones, 2006, pp. 145-169; Blair, 
2007, pp. 47-49; Gresser, 2008; Riera Melis, 2009, pp. 133-135; Ferreira Priege, 2009, pp. 11-34; Bello 
León, 2009, pp. 35-54; Álvarez Fernández, 2009, pp. 71-86; Malpica, 2009, pp. 193-220; Medrano Fer-
nández, 2009, pp. 221-234; Igual Luis, 2010, pp. 68-84; Kowaleski, 2010, pp. 23-28; Azevedo Pereira, 
2012; Delsalle, 2013, pp. 95-118; Kowaleski, 2015, pp. 43-59; Hoffmann, 2016; Bartosiewicz et al, 2018, 
pp. 141-142; Montanari, 2019, pp. 84-85; Igual, 2020, pp. 49-70; Sweetinburgh, 2020, pp. 80-99; Tavares, 
2021, pp. 44-57). 

5 Entre los estudios arqueofaunísticos del esturión en la Península Ibérica y historiografía especializada eu-
ropea se destaca: Morales-Muñiz, Rosselló-Izquierdo, Lentacker, Morales-Muñiz, 1994, pp. 453-475; Ros-
selló-Izquierdo, Morales-Muñiz, Morales-Muñiz, 1994, pp. 323-331; Locker, 2000, p. 78; Jones, Laughton, 
Clark, 2000, pp. 106-113; Barrett, Locker, Roberts, 2004, pp. 2417-2421; Davis, 2006; Bartosiewicz, 
Bonsall, 2008, pp. 35-45; Morales-Muñiz, Rosselló-Izquierdo, Morales-Muñiz, 2009, pp. 153-154, 160-62; 
Williot, Patrick, Rouault, Thierry, Brun, Rémi, Gressner, Jörn, 2011, pp. 165-174; Ludwig, Morales-Muñiz, 
Rosselló-Izquierdo, 2011, pp. 131-141.

6 Todos contienen normativa datada entre los siglos XIV y XV.



Pablo José Alcover Cateura322

Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 319-339

bién volúmenes que contienen normas locales7. La información obtenida a partir de 
su estudio se complementa con los resultados de las investigaciones de arqueofauna. 
Por último, se incluye documentación editada e inédita relativa al derecho de regalía 
de los reyes sobre los pescados reales. 

El presente artículo no incluye estudios detallados sobre la fiscalidad presente en 
el circuito urbano que centralizaba la venta de esturión, ni de fuentes sobre aran-
celes de aduanas, registros de generalidades, lezdas y peajes8. Tampoco se analizan 
memoriales de cuentas de los miembros de la Casa de Barcelona, de la alta jerarquía 
eclesiástica y nobiliaria y manuscritos de alta cocina, como recetarios y artes cisorias, 
así como obras de temática médica y alimentaria, particularmente regímenes de sani-
dad9. Además, no se han consultado obras de Llull, Eiximenis, Ferrer, Roig, Turmeda 
y Marc, entre otros autores literarios, que aportan información relativa a la pesca y el 
consumo de pescado, puntualizando la otra documentación (Aparici Romero, 2012, 
pp. 13-24). Estas fuentes serán analizadas en dos futuras publicaciones, la primera 
sobre venta y la segunda relativa al papel del esturión en los sistemas alimentarios de 
la Corona de Aragón (siglos XIV-XV). Así, este trabajo son los primeros resultados 
de una investigación en curso, centrada en realizar una aproximación sobre la cap-
tura de este pescado selecto. Esta línea de investigación se inició durante mis cinco 
años de investigación doctoral y, se decidió, siguiendo las recomendaciones de mis 
directores de tesis, que fuera material de trabajo posterior a la defensa. Por último, 
en este artículo se utiliza indistintamente esturión o sollo porque son sinónimos en 
los siglos XIV y XV en la Península Ibérica, como apunta Miguel Gual Camarena10. 

2. LA PESCA 

El esturión no era el pescado generador de mayor riqueza en la Corona de Aragón. 
Sardina, anchoa, merluza y atún eran las especies más demandadas (Salicrú Lluch, 
1995, pp. 29-85). Sin embargo, el sollo tuvo un papel relevante, más cultural que 
económico, al ser considerado el pescado más selecto. No hubo una industria de-

7 Todos son obras editadas con normativa datada entre los siglos XIV y XV (Revest Corzo, 1957; Guix 
Sugranyés, 1963; Icart, 1982; Massip Fonollosa, 1996; Guinot Rodríguez, 2006; Muntané i Santiveri, 
2014). 

8 Se destacan las aportaciones de José Sesma Muñoz, María Elisa Ferreira Priege, David Igual Luis y Roser 
Salicrú Lluch sobre estas fuentes sobre comercio de larga distancia (Sesma Muñoz, 2005; Sesma Muñoz, 
2006; Sesma Muñoz, 2010; Ferreira Priege, 1984; Ferreira Priege, 1988; Igual Luis, 2007, pp. 377-309; 
Salicrú Lluch, 1995). 

9 Antoni Riera Melis analiza algunos memoriales de cuentas, llibres de messió de casa y constituciones 
cibariorum y estudia la normativa de las Leges palatinae y Ordinacions de la Casa y Cort. Explica la 
información que aportan y que no aportan y en qué contexto concreto deben comprenderse estas fuentes 
(Riera Melis, 2015, pp. 22-24; Riera Melis, 2017, pp. 23-25; Riera Melis, 2018, pp. 31-38). 

10 Gual de Camarena concluye que el término sollo en las fuentes jurídicas castellanas (siglos XII-XV) y el 
es, sin lugar a dudas, el esturión (Gual de Camarena (2013), s. v. “sollo”). 
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dicada a su captura y exportación, como sí sucedía, por ejemplo, con la sardina y 
merluza. No obstante, sí suscitó, como se intenta demostrar en este apartado, un 
interés por parte de la monarquía, los jurados y consejeros por controlar su pesca, 
debido, sobre todo, a que era un alimento que era un claro indicador de rango so-
cial elevado. En consecuencia, se comparte la hipótesis de David Igual Luis (Igual 
Luis, 2020, pp. 63-64) quién considera que la pesca no puede ser comprendida sólo 
desde la economía, sino que formaba parte de un todo relacionado. Por lo tanto, las 
preferencias alimentarias de las clases altas es un aspecto que se considera clave para 
el entendimiento de la captura del esturión. 

Primero, es necesario resolver qué especie se capturaba. Los resultados obteni-
dos por los estudios arqueofaunísticos son unánimes: se trata de esturión común 
europeo (Acipenser sturio), el más extendido por Occidente. Este se integraba en el 
ecosistema de los ríos de la Corona de Aragón en la baja Edad Media. Venía estacio-
nalmente a reproducirse a las aguas turbias y tranquilas de escaso calado, ricas en 
flora fluvial y situadas en el curso alto. Cada año, entre marzo y mayo, llegaba para 
desovar, aunque desde finales de enero llegaban los primeros ejemplares. Su tempo-
rada alta era entre mediados de marzo y la última semana de mayo, cuándo llegaban 
los ejemplares más grandes (Carreras Candi, 1993, p. 161; Williot et al., 2011, pp. 
165-174; Ludwig, et al., pp. 131-141; Bartosiewicz et al, 2018, pp. 139-142)11. 

Los cocineros profesionales conocían la estacionalidad del sollo. Ejemplo de ello 
es su inclusión en la lista de pescados del Llibre de totes maneres de potatges, uno de 
los principales recetarios de la cocina de los privilegiados, dónde se explica al lector 
la mejor época del año para comprar los más selectos alimentos de abstinencia. En 
ella, el esturión se recomienda adquirirlo entre abril y mayo12. Por tanto, el descono-
cido autor del Llibre recomendaba su compra cuando era más abundante y los ejem-
plares eran más grandes (Barrieras, Santanach, Riera, Fundació Alícia, 2017, p. 311).

El esturión se reproducía por huevas. Tras la eclosión, el alevín permanecía dos o 
tres años en el mismo sitio o en el estuario. Posteriormente, nadaba con dirección a 
alta mar, que habitaba hasta su época de reproducción, cuándo volvía al mismo lugar 
de cría. El período de madurez sexual del macho era entre los catorce y veintidós 
años y el de la hembra entre los dieciocho y cuarenta y ocho años. En ambos casos, 

11 Este especie, también arribaba a otros ríos de la Península Ibérica. En el Calendario de Córdoba (siglo X) 
se explica la llegada de sollos al Guadalquivir y otros ríos del sur en primavera. También las crónicas 
andalusíes aportan datos de su pesca en el Ebro. Una crónica redactada bajo el califato de Abderramán 
III narra la captura de unos pescados que sobrepasan el quintar (41 kilos) y que arriban al Ebro desde el 
mar cada marzo. Joaquín Vallvé los identifica como esturiones (Lévi-Provençal, 1957, p. 171; Arié, 1982, 
pp. 237, 285; García Sánchez, 1983-1986, p. 259; Navarro, 1990, p. 268; Morales-Muñiz et al, 1994, pp. 
453-475; Dufourcq, 1995, p. 118; Toledo Jordán, 1998, p. 172; Bramon, 2000, pp. 81-89; Vallvé, 2003, p. 
44; Bramon, 2017, pp. 53-54). Agradezco a Dolors Bramon algunas recomendaciones bibliográficas de la 
pesca de sollo en época andalusí. 

12 El Llibre de totes maneres de potatges se ha datado entre finales del siglo XIV e inicios del siglo XV (San-
tanach, 2017, pp. 67-91). 
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la primera vez que retornaban al río medirían aproximadamente dos metros (entre 
1’80 - 2’10 m) y pesarían unos 40 kg. Los ejemplares de mayor edad que cada año 
venían a reproducirse podían superar los 100 kg, y en casos excepcionales, los 300 
kg. A pesar de sus grandes dimensiones eran inofensivos. Los adultos se alimentaban 
básicamente de moluscos, crustáceos y peces pequeños (Granado Lorencio, 1995, p. 
276; Velasco Marcos, 1997, p. 117; Vallvé, 2003, p. 44; Williot et al, 2011, pp. 165-
174; Ludwig et al, 2011, pp. 131-141; Ordeix, Solà, Bardina, Casamitjana, Munné, 
2014, p. 32). 

Su distribución geográfica principal era el Ebro, desde Tortosa a, como míni-
mo, Zaragoza. En los otros ríos es bastante más difícil documentar su captura. Sin 
embargo, las fuentes analizadas aportan indicios. Los libros de mostassaf y otras 
recopilaciones de ordenanzas incluyen listas de precios de pescados frescos, captu-
rados en las aguas del término municipal y que debían venderse obligatoriamente 
en la pescadería durante la Cuaresma13. Así, la mención de esturión indicaría que 
era una captura local. A partir del estudio de esta documentación, las evidencias de 
arqueofauna y el análisis de las fuentes de derechos de regalía del rey sobre el estu-
rión, es plausible plantear la existencia de pesca de sollo en el Segura, Turia, Júcar, 
Llobregat, Segre, Ter, Fluvià y Muga14.

13 Las zonas de pesca dentro del término municipal están reguladas a menudo por los libros de mostassaf. 
Por ejemplo, una ordenanza del año 1390 legisla que las zonas de pesca de Barcelona eran de Montgat a 
Castelldefels y doce lenguas desde la costa (Bajet Royo, 1994, p. 370). 

14 La captura de esturión en el Ebro ha conservado bastantes referencias documentales, sobre todo en Tor-
tosa, publicadas la mayoría por el archivero Enrique Bayerri y Bertomeu en los ochos volúmenes de su 
Historia de Tortosa y su comarca (Bayerri Bertomeu, 1935, pp. 150-154; Bayerri Bertomeu, 1960, p. 619). El 
resto de referencias permiten obtener indicios sobre otras zonas de pesca en ríos de la Corona de Aragón 
(ACA, Cancillería, registros, nº858, fol. 63v-65v; ACB, Pia Almoina, Sitges, Capbreus, 1409, f. 37v; AMGi, 
Fons Ajuntament de Girona, Llibre del mostassaf, RG 17490, f. 129r; Marco Baidal, 1960, p. 90; Santa-
maría, 1966, p. 54; Canellas, 1972, pp. 87-89; Icart, 1982, pp. 67-68; Lloris, Rucabado, Cerro, Demestre, 
Portas, Roig, 1984, p. 51; Carreras Candi, 1993, p. 161; Bajet Royo, 1994, p. 391; Curtó Homedes, 1995, 
pp. 149-166; Bramon, 2000, pp. 81-89; Mutgé Vives, 2004, p. 257; Alanyà Roig, 2005: 429-484; Furió, 
Garcia Oliver, 2007, p. 148; Sobrequés Callicó, 2008, p. 97; Rodrigo Estevan, 2009, p. 550; Riera Melis, 
2009, pp. 133-135; Ordeix et al., 2014, p. 32; Ludwig et al., pp. 131-143; Williot et al., 2011, pp. 165-174; 
Mercader, Lloris, Rubacabo, 2001, pp. 24, 84; Colón Domènech, 2001, pp. 97-98; Cuellas Campodarbe, 
2016, p. 176; Lleonart et al., 2018, p. 164; Alcover Cateura, 2022. Aunque es un autor tardío, Gaspar Juan 
Escolano (1560-1619), comenta en su Historia de Valencia que las aguas del reino valenciano son ricas en 
pesca, sobre todo las meridionales. Entre los peces que destaca el autor está el esturión, que, junto a otros 
anádromos, remonta los ríos de la gobernación de Orihuela (Escolano, 1980, p. 387). La fachada marítima 
de Orihuela tenía abundante pesca durante los siglos XIV y XV. Esto no atrajo la atención de los habitantes 
de la población por los oficios del mar. El porqué: la distancia que separaba la villa de las pesquerías (unos 
27 km aproximadamente) y los peligros del mar. En Cuaresma, la demanda local de pescado aumentaba 
mucho, pero no había suficiente oferta en el mercado. Para solucionar el problema, entre otras medidas, 
los jurados de la localidad (1447) ofrecieron veinte florines a los que capturasen grandes peces, entre los 
que podría estar el sollo (Hinojosa Montalvo, 1987, pp. 169-170; Hinojosa Montalvo, Barrio Barrio, 1992, 
p. 564; Hinojosa Montalvo, 1995a, p. 196; Hinojosa Montalvo, 1995b, p. 104; Hinojosa Montalvo, 1995c, 
p. 507-525; Hinojosa Montalvo, 1996, pp. 209-222). 
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El punto del curso de los ríos dónde era más abundante su pesca era la zona 
más próxima a un azud o presa, porque las manadas de sollos no podían seguir 
avanzando y se acumulaban en las aguas cercanas, dónde desovaban, al no tener 
otra opción. En los ríos de la Corona de Aragón había bastantes presas, azudes, 
pontones, empalizadas, acequias, canales y otras construcciones cuya función era 
el control humano del agua dulce. Toda esta arquitectura provocaba la interrupción 
del ciclo de reproducción de los esturiones, al dificultar o incluso impedir arribar a 
aguas de desove (Bayerri Bertomeu, 1935, pp. 150-154; Bayerri Bertomeu, 1960, p. 
619; Marco Baidal, 1960, p. 90; Carreras Candi, 1993, p. 161; Williot et al., 2011, 
pp. 165-174; Ludwig et al., 2011, pp. 131-143). 

Algunos ejemplos sobre presas y azudes construidos durante la baja Edad Media 
y que supusieron graves golpes para esta especie: vecina a la población de Cherta, 
en el bajo Ebro, se comenzó a construir una presa iniciada en el año 1443, en base 
a un azud anterior finalizado a comienzos del siglo XV. Se conocen las medidas de 
este último: 4 metros de alto y 310 metros de longitud (Querol Gómez, 2004, p. 41; 
Carreras Candi, 1993, p. 161; Ordeix et al., 2014, p. 32). En el caso de remontar su 
cauce por Tudela o llegar a través de uno de sus afluentes, se colocaban a menudo 
pontones y empalizadas que dejaban pasar la corriente, pero no los peces grandes. 
Además, el desvío de agua para regar, mediante acequias y canales, mermó aún más 
el fácil nado y remonte del río por parte de estos corpulentos seres marinos (Argudo 
Périz, 1997, p. 56). 

Otro azud que afectó notablemente a la población de esturiones fue el del Júcar, 
cercano a las poblaciones de Cullera y Sueca. Se alzó en el año 1453 con la intención 
de usar las aguas para el riego de arrozales y otros cultivos, como cereales (Sanchis 
Ibor, 2011, pp. 88-90). Un último ejemplo es el Azud Mayor del Segura, que impo-
sibilitó el paso de sollos hacia el curso alto. Los ejemplares entraban por Guarda-
mar, pasaban por Orihuela y se detenían en el azud, situado junto a Javalí Nuevo, 
población del Reino de Murcia (de los Llanos Martínez Carrillo, 1997, pp. 17-20)15. 

Tanto en las corrientes fluviales de la Corona de Aragón, antes citadas, como en 
el Rin, el Danubio y el estuario del Gironda, entre otros, cercanas a un azud o presa, 
los pescadores disponían una red muy fina y larga de orilla a orilla, que podía llegar 
a los 30 metros de largo, conocida como la brugina en Cataluña y los tirs plans en 
el Reino de Valencia16. En ambos estados, tenía plomadas en su base y flotadores de 
corcho en la parte superior. Así se mantenían erguida en el agua. Un grupo de pes-
cadores, con la ayuda de sus familias, se acercaban a la red con pequeñas barcas y la 

15 Es en este río donde se ha documentado la presencia más antigua de esturión en el Litoral valenciano y 
catalán. En el yacimiento fenicio de la Fonteta (Guardamar) se han hallado restos óseos de sollos (Ludwig 
et al., 2011, pp. 133).

16 En Piacenza (Italia) esta extensa red era conocida como la “maggiura” (Venditelli, 1992, p. 396) y era 
utilizada para capturar esturiones en el río Po. Se documenta desde el siglo XIII. 
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iba tirando hacia sí, extrayendo sollos y otros peces enredados en ella. También se 
colocaba esta red en la desembocadura de un gran río, como es el caso de la Albufera 
de la ciudad de Valencia. Aunque una fuente tardía, en los Col.loquis de la Insigne 
Ciutat de Tortosa de Cristófor Puig (1510-c.1574), se describe la captura en el azud 
del Cherta con la “reyna de totes les exàrcies, la qual té mil y dos-centes brases de 
llargària”, es decir, la brugina. Dicha red estaba particularmente pensada para captu-
rar sollos y no dañarlos ni herirlos para que llegaran inmaculados al mercado local, 
a pesar de que también eran apresados otros pescados, como salmones, truchas, 
carpas y lisas (Duran, 1981, p. 187; Sanmartín Arce, 1982, p. 19; Venditelli, 1992, 
p. 396; Carreras Candi, 1993, p. 161; Ordeix et al., 2014, p. 32; Nienhuis, 2008, pp. 
208-228; Ordeix et al., 2014, p. 32; Haidvogl, Lajus, Schmid, Pont, Jungwirth, Lajus, 
2014, pp. 500-506; Bartosiewicz et al., 2018, pp. 139-142).

No todos los pescados selectos de la Corona de Aragón recibían este trato durante 
su captura. Los delfines, autóctonos de las costas levantinas en el bajo medioevo, 
eran mamíferos que adquirían elevados precios en pescaderías locales, como la de 
Alicante, Valencia, Castellón, Ciudad de Mallorca, Montblanc, Tortosa, Gerona y Ca-
gliari, entre otras. Estos animales eran violentamente arponeados, y también a me-
nudo apaleados y apedreados, por ser enemigos naturales de pescadores, al romper 
sus redes para comerse los peces17. El sollo, al no ser considerado un adversario para 
las gentes de mar y tener alto valor comercial era capturado con un arte distinta a la 
de otras especies valiosas y selectas, pescadas salvajemente y que no se preocupaban 
de la presentación de la pieza cuando llegada al mercado (Alcover Cateura, 2021). 

El valor comercial de los pescados en los mercados municipales de la Corona 
de Aragón ha sido analizado por Antonio Riera Melis. Este autor ha explicado que 
existía una rígida jerarquía de pescados según el precio, dividida en seis niveles 
(Riera Melis, 2014, pp. 61-62). Estos se ordenarían, entre otros, debido a dos facto-
res principales: el gusto y el tamaño de la pieza. En ella, el esturión se situaba en la 
cima y el pescado de roca en la base, al ser el más económico. 

La documentación analizada coincide unánimemente en situar al esturión como 
el más caro, confirmando así la hipótesis de Riera Melis. En las distintas listas de pre-
cios de la ciudad de Valencia (1324), Castellón (1381, 1392, 1393), Tortosa (1342), 
Reus (c. 1470), Barcelona (1390, 1396, 1397, 1399, 1401, 1405, 1409, 1428, 1431, 
1441, 1443, 1458, 1468, 1473, 1485), Balaguer (1313) y Gerona (1474), el sollo es 
la captura más costosa18. En suma, este pescado era un alimento más vinculado al 

17 Estos precios se legislaban en ordenanzas emitidas por los concejos de las poblaciones mencionadas. Se 
datan entre los años 1369 y 1485. 

18 Los manuscritos consultados, editados e inéditos, son respectivamente los siguientes: Santamaría, 1966, 
p. 54; Furió, Garcia Oliver, 2007, p. 148; Colón Domènech, 2001, pp. 97-98; Curtó Homedes, 1995, pp. 
149-166; Guix Sugranyés, 1963, p. 59; Bajet Royo, 1994, p. 391; Mutgé Vives, 2004, p. 257; Cuellas Cam-
podarbe, 2016, p. 176; AMGi, Fons Ajuntament de Girona, Llibre del mostassaf, RG 17490, f. 129r). 
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mercado de lujo que al de productos básicos, de aquí el interés del pescador para 
que la pieza llegara entera y sin mácula a la pescadería local. 

En otros estados, el sollo tenía también el precio más elevado del mercado local 
de pescado. En Roma, según los statuta pescivendulorum urbis (1405), el esturión 
del Tíber era el más caro de toda la oferta de pescados y mariscos (Lanconelli, 1985, 
pp. 83-131; Lanconelli, 2005, pp. 181-204). En Bolonia, según los statuta datados 
en los años 1335, 1352, 1357, 1376 y 1389, el sollo del Po era el más costoso en la 
Cuaresma (Pucci Donati, 2017, pp. 40-43). Por último, en Zsolca (Reino de Hun-
gría y Croacia), el esturión del Sajó era el más valioso, según la lista de precios de 
pescado del año 1329 (Bartosiewicz et al. 2020, p. 140). 

No había libertad de pesca del sollo porque era uno de los pescados reales. Sobre 
él la monarquía tenía unos derechos de regalía que podían transmitirse a personas 
e instituciones privadas. El rey Alfonso I (1073-1134) concedió en el Fuero de Za-
ragoza (c. 1124) libertad de pesca a los pobladores de la ciudad aragonesa, a excep-
ción de la captura de esturiones, que debían ser entregados al merino real (Canellas, 
1972, 87-89; García Edo, 2016, 173). En 1287, un privilegio real concedió el apro-
vechamiento de los esturiones pescados en el Ebro dentro del término municipal de 
Zaragoza, en ausencia del rey, quién se los reservaba para su mesa, a los frailes del 
convento de predicadores de la ciudad (Rodrigo Estevan, 2009, p. 550). En 1336, 
Pedro IV (1319-1387) confirmó el derecho de pesca de esturión en su ausencia al 
citado convento (ACA, Cancillería, registros, nº858, ff. 63v-65v). 

En el traslado de la lezda de Colliure realizado en la corte de Sancho de Mallorca 
(1317) se ordena que la mitad de los esturiones capturados por los pescadores lo-se ordena que la mitad de los esturiones capturados por los pescadores lo-
cales eran para el soberano, quién a cambio les obsequiaba con “I quortó” de buen 
vino y un pan común (Sobrequés Callicó, 2008, p. 97). Por otra parte, los admin-
istradores de la Almoina de los pobres de la Seo de Barcelona tenían el derecho de 
quedarse la mejor de cinco partes de cualquier sollo capturado en el término de la 
villa de Sitges desde 1326, cuándo se consiguió el señorío jurisdiccional, que origi-
nalmente era de propiedad real (ACB, Pia Almoina, Sitges, Capbreus, 1409, f. 37v; 
Batlle, Parés, 1986-1987, pp. 153-177; Baucells Reig, 1990, pp. 17-53). 

Un último caso sobre la falta de libertad de pesca del sollo es en la Albufera de 
Valencia, el lugar por dónde entraban los esturiones desde el mar hacia el curso alto 
del río Turia. La Albufera era una de las fincas reales, cuya propiedad se documenta 
desde 1238. Uno de las vías de ingresos principales para el soberano era el cobro 
del derecho de regalía, el quint del pescado que, en principio, era un pago a través 
de la entrega de la quinta parte de las capturas, incluido el esturión. Este tributo se 
documenta pocos años después de la conquista de la ciudad de Valencia y estuvo 
vigente, como mínimo, hasta final del siglo XV (Caruana Tomás, 1954, pp. 230-240; 
Rosselló Verger, 1995, pp. 107, 141- 142; Freire Moliner, 1995, pp. 60-62, 162-163; 
Momblanch y Gonzálbez, 2003, pp. 235-250). 
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Tampoco había libertad de pesca en otros estados europeos. A partir del reinado 
de Eduardo II de Inglaterra (1284-1327), el esturión fue considerado un pescado 
real. Según el privilegio De rogativa regis, cuándo se capturase un ejemplar debía en-
tregarse por los pescadores a un oficial real (Johnson, 2019, pp. 100-103; Kowaleski, 
2001, pp. 2-26). Segismundo II (1387-1437), rey de Hungría, Croacia y Bohemia, 
ordenó requisar dos enormes sollos que se habían capturado en el río Tisza, cerca 
de la ciudad de Eger. Los pescadores que los capturaron intentaron venderlos en el 
mercado local, pero fueron apresados por un oficial de soberano, quién consiguió 
que le fueran entregados después de enfrentarse a ellos (Bartosiewicz et al. 2020, 
p. 140). Por último, un privilegio del pontífice Gregorio IX datado en el año 1233, 
y vigente, como mínimo, hasta finales del siglo XV, otorgaba a la Abadía de Santa 
María de Grottaferrata el uso exclusivo de la única pesquería para capturar esturi-
ones en el Tíber (Venditelli, 1992, p. 395). 

3. CONCLUSIONES

El control de la pesca de esturión por parte de monarquías y poderes locales, tanto 
en la Corona de Aragón como en otros estados occidentales, buscaba particularmen-
te asegurar el abastecimiento de un alimento que era un indicador de rango social 
elevado. Por una parte, la monarquía a través del derecho de regalía se reservaba una 
parte o la totalidad del ejemplar, impidiendo su libertad de pesca y asegurándose 
así su continuo abastecimiento. Por parte de jurados y consejeros, el control sobre 
las zonas de pesca, la actividad de pescadores y la centralización de las redes de dis-
tribución en la pescadería, permitía a las clases altas urbanas acceder a un pescado 
cuya ingesta era un símbolo de ostentación de su estatus social. 

El río dónde se capturaban más sollos era, sin duda, el Ebro. También hay indi-
cios documentales suficientes para considerar que se pescaban en otros ríos, como 
el Segura, Turia, Júcar, Llobregat, Segre, Ter, Fluvià y Muga. En consecuencia, desde 
las costas de la gobernación de Orihuela al condado de Ampurias era habitual la 
llegada estacional de estos peces colosales. 

La zona habitual de pesca del esturión no era natural, sino totalmente artificial. 
La construcción de azudes y presas propició que las aguas cercanas a estas construc-
ciones fueran el lugar donde se desovaba, al no existir otra opción viable, porque no 
se podía remontar el río más allá, hacia el espacio natural de reproducción. 

Las artes de pesca del esturión se diferencian de otras especies selectas y caras en 
pescaderías, como delfines. El alto valor comercial del sollo y, especialmente, el no 
ser considerado como un enemigo natural de pescadores, le daba un trato cuyo fin 
era que llegara la captura entera e inmaculada al mercado. La participación de varias 
familias de pescadores era necesaria para pescar con brugina o tirs plans, debido a su 
considerable longitud y al notable tamaño de las capturas. La falta de información al 
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respecto en las fuentes analizadas impide, por ahora, precisar cuántas personas eran 
necesarias en esta actividad. 

Por otra parte, aunque el esturión podía adquirirse desde finales de enero en los 
ríos, los cocineros profesionales, sabedores de su estacionalidad, preferían los sollos 
más grandes para preparar recetas y platos para sus señores, capturados entre los 
meses de abril y mayo. El precio del pescado venía, como demuestra Antonio Riera 
Melis, por su tamaño y gusto. En consecuencia, cuánto más grande el ejemplar, más 
caro era en una pescadería. Los cocineros respondían así al gusto de las élites, que 
demandaban no sólo un pescado, sino una forma de ostentar su riqueza, estatus y 
poder por medio de la exhibición en un banquete de un esturión de gran tamaño.
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