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1. Introducción

Las islas Canarias son un archipiélago volcánico muy reciente que se originó 
hace unos 30 millones de años sobre la parte noroeste de la placa africana. La ma-
yoría de la vida que llega a este territorio proviene del continente y experimenta 
procesos de adaptación que generan nuevas formas en su afán por subsistir. Las 
plantas y los animales salvajes se adaptaron a condiciones constreñidas según 
los recursos disponibles en cada isla, y lo mismo hicieron los humanos. Estos 
territorios fueron habitados por poblaciones agropastoriles que arribaron en los 
primeros siglos de la era, procedentes del norte de África, representando la últi-
ma expansión del paquete agrícola mediterráneo (Alberto-Barroso et al., 2022; 
Morales et al., 2023). Permanecieron relativamente aislados hasta la llegada de 
población europea a finales de la Edad Media. Desarrollaron medios de subsisten-
cia adaptados para prosperar en un archipiélago cuyo carácter volcánico no ofre-
cía minerales que pudieran transformarse en metales (Lacave Hernández et al., 
2023). En consecuencia, la piedra constituyó la materia prima fundamental, junto 
con la cerámica, la industria ósea y el trabajo de la madera y las fibras vegetales 
(Del Pino Curbelo y Rodríguez-Rodríguez, 2017; Vidal-Matutano et al., 2021).

Las evidencias arqueológicas indican que las estrategias de supervivencia se 
basaban en la agricultura, la ganadería y la explotación de los recursos marinos 
(Velasco Vázquez, 1999). Las primeras gentes trajeron consigo plantas y anima-
les domésticos. Se introdujeron diversos cultivos: cebada (Hordeum vulgare), trigo 
(Triticum), lentejas (Lens culinaris), habas (Vicia faba), guisantes (Pisum sativum) e 
higos (Ficus carica) (Morales et al., 2023). También trasladaron animales domésti-
cos como la cabra (Capra hircus), la oveja (Ovis aries), el cochino (Sus domesticus), 
el perro (Canis familiaris) y posiblemente el gato (Felis catus), que desempeñaron 
un papel importante en su subsistencia (Alberto-Barroso, 2004; Castellano Alonso 
et al., 2016; Hutterer, 1990). A ellos se unieron especies sinantrópicas que encontra-
ron aquí un territorio que hasta entonces estaba libre de su presencia (Alcover et al., 
2009; Henríquez-Valido, 2022; Henríquez-Valido et al., 2019; López et al., 2013). 
Aquellas poblaciones también aprovecharon los recursos silvestres que ofrecían las 
islas, como las especies marinas (peces y moluscos) y, en menor medida, la flora 
y fauna terrestres autóctonas (Alberto-Barroso, 1998; González-Ruiz et al., 2021; 
Henríquez-Valido et al., 2020; Mesa Hernández et al., 2016; Morales et al., 2021; 
Rodríguez Santana, 1994; Rodríguez-Rodríguez et al., 2021).

La comunicación presentada que se sintetiza en esta contribución parte del 
proyecto de investigación de doctorado del primer firmante llevado a cabo en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC, en adelante), con el que se 
pretende aportar nuevo conocimiento sobre  la gestión de los recursos animales 
en la organización y subsistencia de los grupos humanos de Fuerteventura y Gran 
Canaria, dos territorios con condiciones distintas, que mantuvieron presumible-
mente estrategias de subsistencia dispares. Como hipótesis de partida se entiende 
que estos recursos tendrían características particulares en cada isla debidas, al 
menos en parte, a la adaptación a las distintas ecologías del archipiélago. De igual 
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manera se considera que las actividades relacionadas con la explotación de fauna 
silvestre también formarían parte de las estrategias de subsistencia de la sociedad 
indígena. Además, estas prácticas pudieron haber condicionado la supervivencia 
o extinción de algunas especies autóctonas. 

En el marco de estas Jornadas, el presente estudio tiene como objetivo rea-
lizar un primer acercamiento a las temáticas señaladas a partir de la información 
arqueofaunística disponible para la isla de Fuerteventura. Para ello, se realiza 
una sucinta revisión con perspectiva insular de los trabajos sobre fauna antigua 
(asociaciones paleontológicas y arqueofaunísticas) que se han realizado hasta la 
fecha. La elaboración de este estado de la cuestión permitirá generar una visión 
amplia de la problemática a abordar, enriqueciendo el marco analítico y las pre-
guntas planteadas, así como reconocer la contribución de la disciplina zooarqueo-
lógica para aportar nuevos datos. Se exponen, de forma somera, los fundamentos 
metodológicos seguidos en el análisis en curso y los resultados preliminares del 
estudio del material faunístico proveniente de Punta del Mallorquín y Llano del 
Sombrero.

2. Los estudios de fauna antigua en Fuerteventura

La isla de Fuerteventura, con una extensión de 1659,74 km2 y una altitud 
máxima de 807 m s. n. m., presenta características geomorfológicas complejas 
con procesos erosivos propios de un avanzado desmantelamiento (Criado, 2005). 
Su atenuada orografía y la cercanía al continente africano determinan unas condi-
ciones climáticas de aridez con vegetación desértica. Los animales que coloniza-
ron esta isla se adaptaron y desarrollaron formas y estrategias que les permitieron 
prosperar. Esto despertó el interés de los visitantes del archipiélago desde su co-
lonización, siendo un lugar de paso durante la Edad Moderna y Contemporánea 
para expediciones de biólogos, geólogos y naturalistas (Hernández Bello, 2012). 

La dilatada historia geológica de la isla y la presencia de extensiones de du-
nas eólicas cementadas han permitido la preservación de un registro fósil que 
representa el más antiguo del archipiélago, con niveles mesozoicos como los fon-
dos marinos fosilizados de Ajuy  (González, 2008). En las playas levantadas del 
barranco de Los Molinos de inicio del Plioceno se encontraron nidos de tortugas 
terrestres del género Geochelone, que podían medir en torno al metro de longitud 
(Hutterer et al., 1997). También se ha documentado la presencia de una serpiente 
de la familia Colubridae en contextos de entre 900 000 y 400 000 BP de la cueva 
de Montaña Blanca (Martín-González y Sánchez-Pinto, 2013). 

En los campos de dunas consolidadas del Pleistoceno de la península de Jan-
día existen cáscaras de huevos de pardela de jable (Puffinus holeae), un ave pe-
queña y de hábitos terrestres que posiblemente anidara en la arena. Los últimos 
registros materiales de esta ave datan del 1159-790 cal BC, lo que ha derivado en 
la vinculación de su extinción a una hipotética presencia temprana de humanos 
en las islas (Rando y Alcover, 2010). Un ave de menor tamaño fue la pardela de 
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malpaís (Puffinus olsoni), que habitó pequeñas oquedades de coladas volcánicas 
(McMinn Grivé et al., 1990). Existen evidencias de su consumo, lo que debió 
afectar a su población (Rando y Perera, 1994). Su último registro es de 1270-1475 
cal AD, por lo que parece que los cambios producidos tras la conquista del archi-
piélago pudieron causar su desaparición (Rando y Alcover, 2008).

La Cueva del Llano (Villaverde, La Oliva) es quizá el yacimiento paleontoló-
gico más destacado de la isla. Se trata de un tubo volcánico parcialmente relleno 
con material del exterior que presenta una sucesión estratigráfica de 9 niveles, lo 
que ha permitido el estudio diacrónico del clima de la zona desde el Pleistoceno 
(Coello et al., 1999). También conserva una secuencia de deposición de egagró-
pilas de aves depredadoras, como la lechuza común (Tyto alba) (Castillo et al., 
2001). En ella se han documentado especies extintas, como la codorniz áptera 
(Coturnix gomerae) o el ratón de malpaís (Malpaisomys insularis), cuya extin-
ción parece estar relacionada con la llegada de ratas (Rattus spp.) tras el contacto 
europeo del siglo XIV (Pagès et al., 2012; Rando et al., 2008),  además de otras 
que siguen existiendo, como la musaraña canaria (Crocidura canariensis), la lisa 
majorera (Chalcides imonyi) y el perenquén rugoso (Tarentola angustimentalis). 

En definitiva, parece que la llegada humana a la isla de Fuerteventura supu-
so un cambio sustancial en los equilibrios naturales preestablecidos. Desde esta 
perspectiva, en el debate sobre la primera colonización también está involucrada 
la flora y la fauna de la isla en tanto que sus condiciones de vida se vieron afec-
tadas por la invasión humana (Nogué et al., 2021). Se ha defendido la hipótesis 
de una presencia temprana eventual del ser humano en el marco de la cultura 
ateriense, así como en las sucesivas ibero-mauritana y capsiense (Meco Cabrera 
et al., 1995). Sin embargo, no existen evidencias que sustenten esta hipótesis, más 
allá de la datación indirecta de un radio de ovicaprino (4350 ±50 BP, Gif-9058, 
Patella sp.) hallado en un depósito fluvial en el barranco de la Monja (Onrubia 
Pintado y Meco Cabrera, 1997). En general, los estudios paleoclimáticos y las 
alteraciones causadas por herbívoros introducidos sugieren que el ser humano 
comienza a frecuentar las islas en el 2500 BP (Nascimento et al., 2020).

Los estratos más recientes de la cueva del Llano, que podrían evidenciar la 
llegada humana a Fuerteventura, carecen de una alta resolución (Alcover et al., 
2009; Rando et al., 2011). Con todo, aparecen elementos de ratón doméstico (Mus 
musculus) datados entre 756 BC y 313 AD (Alcover et al., 2009), un animal sinan-
trópico que se ha utilizado como indicador para establecer el momento de primera 
colonización en territorios insulares (Castillo et al., 2001; Faurby y Svenning, 2015; 
Gabriel et al., 2015; Nogales et al., 2006; Traveset et al., 2009). Considerando las 
objeciones a este enfoque, las primeras evidencias de ratón doméstico en contex-
tos fiables están en Lanzarote (128-313 cal AD) y Fuerteventura (565-669 cal AD) 
(Rando et al., 2012). En cualquier caso, parece plausible que este animal haya al-
canzado el archipiélago antes de la colonización efectiva del ser humano. Esto le 
permitió asilvestrarse y adaptarse a las distintas condiciones insulares, generando 
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así una divergencia morfométrica que se acentúa en las islas más alejadas del conti-
nente (Carrascosa y López-Martínez, 1988; Michaux et al., 2007).

La primera evidencia directa de humanos en el archipiélado canario se sitúa 
en el islote de Lobos. El estudio del material asociado al sitio Lobos 3 muestra un 
depósito especializado en el procesado del caracol de piedras o cañadilla (Stramo-
nita haemastoma) para la obtención de tinte púrpura. La glándula biliar de estos 
gasterópodos secreta una sustancia que tras su procesado puede transformarse en 
un tinte que fue muy apreciado en la Antigüedad clásica (Tsourinaki, 2020). El 
patrón de fractura longitudinal a la columela y el material faunístico apoyan la hi-
pótesis de una explotación estacional del sitio por parte de mercaderes vinculados 
con el mundo romano y, en concreto, con el círculo del estrecho (Cebrián-Gui-
merá et al., 2022; Núñez-Lahuerta et al., 2023). Los estudios zooarqueológicos 
preliminares destacan la presencia de ovicápridos en un 84 % (923/1096 NISP) de 
los restos identificados (Gijón Botella en Del-Arco-Aguilar et al., 2016; Siverio 
Batista, 2017). Los estudios sedimentológicos señalan la existencia de esferulitas 
e indican una hipotética cría en régimen de suelta (Afonso Vargas en Del-Ar-
co-Aguilar et al., 2016). Sin embargo, el poblamiento en el islote no parece haber 
tenido repercusión en el resto del archipiélago de acuerdo a las evidencias arqueo-
lógicas documentadas hasta la fecha. 

Los humanos que colonizaron de forma efectiva el archipiélago en torno al 
siglo III AD trajeron consigo un sustrato cultural norteafricano que se adaptó a 
las condiciones locales hasta la conquista europea en el siglo XV (Santana et al., 
en prensa). Esto se manifiesta en sus prácticas de subsistencia agropastoriles, su 
cultura material y su modo de organización social (Cabrera Pérez, 1993; Perera 
Betancor, 2015). Los estudios paleogenéticos han confirmado esta procedencia 
y señalan la existencia de episodios drásticos de disminución de población para 
islas como Fuerteventura (Serrano et al., 2023). La llegada del humano trajo con-
sigo la introducción de animales domésticos, como hemos visto, entre los que 
destacan, por número e importancia en la estrategia de subsistencia, las cabras y 
ovejas.

La arqueología en Fuerteventura adolece de intervenciones sistemáticas que 
permitan un estudio holístico de la población que habitó la isla antes del contacto 
europeo (Cabrera Pérez, 1993). El único yacimiento que se ha beneficiado de una 
relativa continuidad es el de la Cueva de Villaverde, descubierta en enero de 1979 
por la ejecución de obras de la red de agua potable. Se trata de un tubo volcánico 
de unos 190 metros de longitud, cuya parte occidental alberga depósitos arqueo-
lógicos vinculados a estructuras murarias semicirculares y el enterramiento de un 
individuo adulto junto a uno infantil (Garralda Benajes et al., 1981). 

De los fértiles niveles que caracterizan este conjunto se obtuvieron entre 
150 000 y 200 000 restos de fauna, de los que se han estudiado varias submuestras. 
De la primera campaña de excavaciones se realizó un estudio con base en 946 res-
tos identificados (NISP), dominados por fragmentos de cabra (Capra hircus). Para 
este conjunto se calculó la presencia de al menos 75 individuos y un máximo de un 
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centenar, con una misma proporción entre jóvenes y adultos, que presentaban evi-
dencias de consumo con una alta fragmentación vinculada al aprovechamiento de 
los sesos y el tuétano (Meco Cabrera et al., 1982). Los restos de cerdo (Sus domesti-
cus) alcanzan un total de 46 NISP y se estimaron al menos 5 individuos. Por último, 
se registró una mandíbula izquierda de mamífero marino que con posterioridad se 
identificó como foca monje (Monachus monachus) (Meco Cabrera, 1992b).

La caracterización de los ovicápridos de la cueva de Villaverde es el estudio 
más destacado que se ha realizado en la isla de Fuerteventura sobre la fauna hasta 
la fecha. Se analizaron 1340 fragmentos de cabras y ovejas con el objetivo de 
definir el biotipo de estos animales y plantear hipótesis sobre su origen (Meco 
Cabrera, 1992a). Mediante la identificación por comparación anatómica y la os-
teometría se diferenció a ambas especies, siendo la cabra la más abundante en 
una proporción de 10:1. La cabra se clasifica en el grupo mambrinus y la oveja 
queda en el grupo de las longipes, o incluso cercana a los Ammotragus lervia u 
oveja sahariana, lo que apunta a su origen norteafricano (Meco Cabrera, 1992a). 
La presencia de estos animales ha sido constatada en los yacimientos de la isla 
que han contado con intervención arqueológica, como el valle de la Cueva, el 
osario de ovicápridos de las dunas de Corralejo o la montaña de Tindaya (Perera 
Betancor, 2015). Sin embargo, la falta de trabajos especializados e intervenciones 
sistemáticas no permiten evaluar con base en criterios zooarqueológicos cómo 
fue el manejo de estos animales por parte de los los mahos.

A raíz de los primeros contactos europeos a inicios del siglo XV, que devinie-
ron en la conquista de la isla en régimen de señorío, se generaron valiosas fuentes 
narrativas, que han sido el recurso principal desde el que se ha estudiado el uso 
indígena de la fauna (Brito y Vacas, en prensa). Para el caso de Fuerteventura 
destacan los escritos de la empresa de conquista que encabezaron Jean de Bé-
thencourt y Gadifer de La Salle. Nos reflejan una isla con una cobertura vegetal 
mayor que la actual (Serra Ràfols y Cioranescu, 1964 [1419]; Tejera Gaspar et al., 
1987) con una mención destacada a la avifauna (Bacallado Aránega, 2006), lo que 
puede relacionarse con la perspectiva costera que tuvieron los cronistas desde 
las embarcaciones, así como la importancia del archipiélago en las migraciones 
ornitológicas (Agudo et al., 2010; Rando y Perera, 1994). Los lobos marinos tam-
bién quedan registrados (Monachus monachus) (Boccaccio, 1830 [1342]). Las 
propiedades de sus pieles y la grasa de estos animales fueron aprovechadas por la 
población europea a un ritmo que supuso su extinción (Abreu Galindo, 1632; Ba-
tolomé Zofío y Vega, 2000; Serra Ràfols y Cioranescu, 1964). Pero es sin duda la 
abundancia de la cabaña ganadera  maha, especialmente caprina, la que mejor se 
refleja en las fuentes narrativas. El número de cabezas a las que se hace referencia 
fluctúa entre 30 000 y 60 000 en Le Canarien (Serra Ràfols y Cioranescu, 1964). 
Las ovejas tienen una presencia menor en las fuentes etnohistóricas, quizás su 
falta de lana pudo hacer que se confundieran  con cabras (Meco Cabrera, 1992a).

La abundancia de ovicápridos implicó cambios en el territorio que debieron 
afectar a las condiciones medioambientales. Por ejemplo, parece haber propicia-
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do la llegada de especies parasitarias y otros animales vinculados, como el guirre 
(Neophron percnopterus), cuyos hábitos carroñeros requieren de la disponibili-
dad de carcasas de las que alimentarse (Agudo et al., 2010). La presión que ejerce 
la sobreexplotación por pastoreo debió tener efectos nocivos en la flora nativa, 
lo que empobrecería los suelos y acentuaría los procesos de erosión. Todo ello 
debió afectar los ciclos biológicos de la fauna vertebrada e invertebrada autóctona 
(Nogales et al., 2006).

El manejo de esta cabaña ganadera implica además la transformación de un 
territorio que termina reflejando un paisaje antropizado (Cabrera Pérez, 1993). 
Las evidencias arqueológicas de este impacto se han dejado ver en procesos de 
escorrentía adscritos a contextos indígenas (Criado y Atoche, 2004; Criado Her-
nández, 2002). De igual modo, los muros que protegían los mejores pastos se 
identifican como los límites territoriales de la administración indígena, como es el 
caso de la Pared de Jandía (Abreu Galindo, 1632). A lo largo de la isla se encuen-
tra una diversidad de construcciones que se han vinculado con la gestión de este 
recurso (Perera Betancor, 2015). El aprovechamiento de cabras y ovejas jugaría 
un papel fundamental en el orden social indígena y, a juzgar por las fuentes na-
rrativas, sería el motivo principal de sus disputas. Entre los modelos tradicionales 
de manejo de los rebaños sigue perviviendo hasta la actualidad el régimen de 
soltura, que reserva terrenos no aptos para el cultivo denominados “de costa” para 
la explotación de cabras ferales (Pérez de Cabitos y Aznar Vallejo, 1990). Este 
tipo de ganado se captura o “apaña” con el objetivo de aprovechar sus productos, 
controlar la población y marcar a las crías o baifos recién nacidos. Se realiza corte 
o “seña” en las orejas o la nariz de los animales, siendo de las mismas caracte-
rísticas que el que porta la madre de estas crías y garantizando así los derechos 
que tiene el propietario sobre sus reses en régimen de soltura (Quintana Andrés y 
Expósito Lorenzo, 2016).

Tras el contacto europeo se documenta una segunda entrada de animales 
al archipiélago. Se mencionan en las fuentes: vacas, camellos, caballos, mulas, 
burros, gallinas y conejos (Cadamosto et al., 1456; Serra Ràfols y Cioranescu, 
1964). Estas especies jugaron un papel fundamental en la implantación de la nue-
va colonia y también se integraron en los contingentes enviados al Nuevo Mundo 
(Capote Álvarez et al., 2002; Tejera Gaspar, 2020). Sin embargo, la existencia 
de un modelo de explotación ganadero exitoso basado en la cabra parece haber 
tenido continuidad durante la Edad Moderna (Brito-Mayor et al., 2023). De he-
cho, contribuye de forma secundaria a las exportaciones durante el siglo XVI, 
principalmente en forma de pieles tratadas y quesos, de entre los que destacan los 
de la isla de Fuerteventura (Betancor Quintana, 2003; Lobo Cabrera, 1994). Este 
cambio de dinámica también trajo consigo problemáticas, como la proliferación 
de plagas, con especial hincapié en Fuerteventura (Carreño Fuentes, 2017). Una 
de las más destacadas fue la abundancia de burros, hasta el punto de que en 1591 
se organizaron apañadas y cacerías (Torriani, 1592).
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3. La metodología zooarqueológica

La zooarqueología explora las relaciones humano-animales del pasado a tra-
vés de la caracterización de conjuntos de fauna en contextos arqueológicos. Los 
huesos de animales representan un conjunto de datos cruciales, ya que, entre otros 
aspectos, reflejan la importancia socioeconómica y cultural que los recursos fau-
nísticos tuvieron en las sociedades del pasado. 

La metodología seguida en el estudio de muestras zooarqueológicas que esta-
mos desarrollando comprende diversas variables analíticas, con las que se preten-
de diferenciar especies próximas entre sí, como son la cabra y la oveja, evaluar las 
condiciones de vida de los animales e incluso reconocer características anatómicas 
particulares. Los restos faunísticos se observan con lupas de diferentes aumentos 
(x3, x10) iluminadas con ledes mediante los estándares metodológicos de com-
paración anatómica establecidos. La identificación taxonómica se realiza con la 
ayuda de la colección de referencia zooarqueológica (LPZ, en adelante) del La-
boratorio de Arqueología del Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC 
y la consulta de manuales de referencia. Los huesos y dientes de oveja y cabra se 
separan de acuerdo con los criterios morfológicos descritos por Boessneck (1969), 
Meco Cabrera (1992a) y Prummel y Frisch (1986). 

La cuantificación sigue dos parámetros: 1) número de especímenes identi-
ficados (NISP) priorizando la categoría taxonómica menor, y 2) restos no iden-
tificados (NID). Los valores NISP se utilizan como medida básica para evaluar 
frecuencias taxonómicas y realizar comparaciones con otros estudios faunísticos. 
El número mínimo de elementos (NME) se establece a partir de la repetición de 
partes anatómicas debidamente lateralizadas (Marean et al., 2001) y se aplica 
para calcular los patrones de distribución anatómica, la frecuencia taxonómica, 
el número mínimo de individuos (NMI) y para estimar los perfiles de mortalidad 
(Lyman, 1994).

La identificación de animales adultos y no adultos se basa en los patrones 
de desgaste oclusal y del estado de fusión epifisario (Payne, 1973; Pigière et al., 
2004; Silver, 1969). También se observan las superficies corticales y entesis, así 
como patologías degenerativas de las articulaciones (Baker y Brothwell, 1980; 
Bartosiewicz y Gál, 2013). Una mayor resolución puede obtenerse en el análisis 
ontogénico de aquellos ejemplares no adultos que presentan elementos dentales 
diagnósticos (Hillson, 2005; Prummel, 1987; Silver, 1969). El sexo se estima a 
partir de regiones anatómicas diagnósticas (por ejemplo, la pelvis) para los ca-
prinos (Hatting, 1995; Zeder, 2006). También se toman los datos osteométricos 
posibles en función de la conservación de las piezas (Davis, 1996; Driesch, 1976; 
Gron et al., 2020). 

Las condiciones tafonómicas se evalúan en base a los especímenes de la 
LPZ y manuales especializados (Fernandez-Jalvo y Andrews, 2016). Se registra 
la presencia/ausencia de marcas raíces, insectos, marcas incisivas de roedores o 
punzantes de carnívoros. En todos los elementos esqueléticos se anotan los gra-
dos de termoalteración y estigmas de carnicería para identificar la manipulación 
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y consumo de las carcasas. La termoalteración de las superficies óseas corticales 
sigue las cinco categorías de Costamagno et al. (2009): 0=sin alteración térmi-
ca; 1=termoalteración parcial (negro); 2=quemado (negro); 3=quemado (gris); 
4=calcinado (blanco). En el caso de las marcas de procesado se intenta distinguir 
entre cortes de cuchillo y marcas de picado mediante el registro de la morfología, 
distribución, orientación y relación de las huellas observadas (Seetah, 2018; Sou-
lier y Costamagno, 2017). También se registró la fragmentación de la muestra, 
la tipología de fractura y aquellas evidencias de procesado compatible con el 
aprovechamiento de la grasa y el tuétano (Morin, 2020; Morin y Soulier, 2017; 
Outram, 2001).

Por último, el conjunto de datos se registra en la aplicación FileMaker 
TIPZOO® (Discamps, 2021), que se adaptó a las características del presente es-
tudio por parte del primer autor. Los resultados elaborados se pueden representar 
gráficamente mediante esquemas vectoriales procesados en QGis, R-stats (Ly-
man, 2023; Orton, 2010; Yvinec et al., 2007).

4. Estudios de caso y resultados preliminares

Las muestras faunísticas que se encuentran en proceso de estudio provienen 
de excavaciones arqueológicas sistemáticas y están estratigráficamente contex-
tualizadas. Dado que los sedimentos no se sometieron a un cribado sistemático en 
todas las intervenciones, las muestras pueden estar sesgadas a nivel de la repre-
sentación de elementos pequeños y de frecuencias de pequeños mamíferos. No 
obstante, el excelente registro contextual, su adscripción cronológica y la abun-
dancia de los hallazgos pueden contribuir a la obtención de una perspectiva preli-
minar de la fauna explotada  de la isla de Fuerteventura (Figura 1).

Figura 1. Ubicación de los yacimientos arqueológicos estudiados
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El yacimiento de Punta del Mallorquín (La Oliva) es un sitio costero que se 
encuentra en el NO de la isla. Se trata de un sitio a cielo abierto, cuya intervención 
se vio motivada por la remoción mecánica del terreno realizada por el propietario 
de la parcela en 2017. Desde entonces se han llevado a cabo dos intervencio-
nes arqueológicas financiadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural 
y ejecutadas por la empresa Arenisca S. L. (López Guerrero y Castellano, 2019). 
Se ha acotado el yacimiento y se han documentado evidencias que relacionan el 
enclave con un lugar de procesado de alimentos marinos y terrestres. La realiza-
ción de 8 sondeos ha permitido documentar niveles indígenas con estructuras de 
combustión y bases de muros que acondicionaron el espacio. El trabajo de campo 
recuperó abundante material de origen faunístico, que forma parte del presente 
análisis. También se realizaron dataciones radiocarbónicas que acotan cronológi-
camente este evento deposicional entre los siglos V-VI (López Guerrero y Cas-
tellano, 2019).

La muestra estudiada en Punta del Mallorquín alcanza los 864 restos (NSP), 
de los que 237 especímenes fueron identificados a nivel taxonómico (Tabla 1). 
Las especies domésticas documentadas son la cabra, la oveja y, de forma testimo-
nial, la vaca. El único animal silvestre identificado es el cuervo (Corvus corax) y 
elementos de microfauna (Mus sp.). La muestra se presenta altamente fragmen-
tada, con un 32 % (278/NSP) de especímenes que varían su longitud máxima 
entre 1 y 2 cm. La mayoría de los dientes se encuentran aislados, fuera de los 
alveolos maxilares y mandibulares. La exfoliación de la superficie cortical y las 
marcas radiculares aparecen recurrentemente (48 %, 413/NSP). Las afecciones 
postdeposicionales causadas por roedores y carnívoros son muy escasas. Esto 
concuerda con la naturaleza del yacimiento, un sitio al aire libre, cuya superficie 
se vio alterada por trabajos mecánicos.

Taxón Nombre 
común NISP % NISP MNE % MNE MNI 

Adultos
MNI No-
Adultos MNI % MNI

Bos taurus Vaca 1 < 1 1 1 1 0 1 4
Ovis aries Oveja 10 4 9 11 3 0 3 13
Capra hircus Cabra 26 11 16 19 5 1 6 25
Ovis/Capra Oveja/Cabra 194 82 58 68 10 3 13 54
Mus sp. Ratón 5 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─
Corvus corax Cuervo 1 < 1 1 1 1 0 1 4
Total 237 85 24

MSM 384 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
AVES 16 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
SVERT 5 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
REP 1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
UNI 221 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Total 627

Tabla 1. Total de restos arqueofaunísticos analizados en Punta del Mallorquín.  
MSM: mesomamíferos; AVES: aves sin identificar; SVERT: pequeños vertebrados sin identificar; 

REP: reptiles; UNI: fragmentos sin identificar.
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Llano del Sombrero (Betancuria) es uno de los enclaves más destacados del 
centro de la isla. La zona se menciona por primera vez en Le Canarien G, como 
la vía de entrada que utilizaron Gadifer de La Salle y Remonnet de Levedan para 
explorar la isla en 1402 (Serra Ràfols y Cioranescu, 1964). Con posterioridad 
llamó la atención de varios visitantes que describieron el enclave y recogieron 
material de diversa índole (Ramón Fernando Castañeyra en 1883 y Sebastián 
Jiménez Sánchez en 1946/1947). Se trata de un poblado compuesto por numero-
sas estructuras que se encuadra en el marco del barranco de Madre del Agua. El 
espacio cuenta con reutilización hasta el presente, dado que el entorno se utiliza 
por explotaciones ganaderas y para realizar apañadas de ganado guanil. Se han 
realizado varias intervenciones, pero es la campaña arqueológica de 2017, finan-
ciada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y ejecutada por la empresa 
Arenisca S. L., la que logró definir una sucesión estratigráfica (Castañeyra Ruiz 
y López Guerrero, 2012; López Guerrero, 2017). Los dos sondeos en la denomi-
nada Casa del Rey permitieron reconocer tres fases de ocupación del espacio y 
un basurero con abundante material faunístico, que analizamos en el proyecto de 
tesis en curso.

El total de los restos estudiados del Llano del Sombrero es de 1254 NSP, 
de los que 286 (NISP) fueron determinados a nivel taxonómico. Las especies 
domésticas identificadas son la cabra, el cerdo y el gato de forma testimonial. 
La única especie silvestre hallada fue el conejo (Oryctolagus cuniculus) (Tabla 
2). La fragmentación de la muestra es generalizada, con un 36 % (450/NSP) de 
especímenes que varían su longitud máxima entre 1 y 2 cm. La mayoría de los 
dientes se encuentran aislados, fuera de los alveolos maxilares y mandibulares. 
La exfoliación de la superficie cortical y las marcas radiculares (65 %, 819/NSP) 
aparecen recurrentemente. Las afecciones postdeposicionales causadas por roe-
dores y carnívoros son casi nulas en ambos sondeos. Todo ello concuerda con 
el contexto arqueológico de origen, un yacimiento al aire libre afectado por la 
exposición a las condiciones ambientales. El colapso de los paramentos contri-
buyó a la conservación de niveles sellados que fueron documentados durante la 
intervención arqueológica.
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Taxón Nombre 
común NISP % NISP MNE % MNE MNI 

Adultos
MNI No-
Adultos MNI % MNI

Capra hircus Cabra 24 8 18 14 5 1 6 22
Ovis/Capra Oveja/Cabra 250 88 97 78 11 4 15 56
Sus 
domesticus Cerdo 7 2 5 4 2 0 2 7

Felis catus Gato 1 <1 1 1 1 0 1 4
Oryctolagus 
cuniculus Conejo 4 1 4 3 3 0 3 11

Total 286 125 27

MSM 892 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
AVES 3 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
SVERT 3 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
UNI 70 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Total 968

Tabla 2. Total de restos arqueofaunísticos analizados en el Llano del Sombrero.  
MSM: mesomamíferos; AVES: aves sin identificar; SVERT: pequeños vertebrados sin identificar; 

UNI: fragmentos sin identificar.

5. Líneas de trabajo y conclusiones preliminares

La investigación arqueológica en el archipiélago canario requiere de una ma-
yor focalización en los datos provenientes de las islas menos estudiadas no solo 
en zooarqueología, sino en otras disciplinas (Mitchell, 2023; Morales et al., 2023; 
Ruiz-Zapatero, 2023). El presente estudio pone de manifiesto la potencialidad 
que tiene la zooarqueología en el avance de las investigaciones arqueológicas 
de la isla de Fuerteventura. A través de la realización de un estado de la cuestión 
sobre los estudios de fauna antigua se han identificado diversas líneas de trabajo 
en las que la disciplina en cuestión tiene cabida. 

La adaptación de la fauna a las condiciones que tiene la isla es quizá el campo 
que más ha sido tratado. La investigación paleontológica ha encontrado aquí un 
fértil nicho con el registro fósil más antiguo del archipiélago. La proliferación de 
especies que modifican sus hábitos y se adaptan está bien registrada, con expo-
nentes que llegan hasta el presente. Sin embargo, es necesario explorar las modi-
ficaciones que pueden haber tenido las especies domésticas introducidas ante las 
condiciones insulares. Es necesario realizar una caracterización de los especíme-
nes que encontramos en el registro arqueológico de acuerdo con el estado actual 
de la zooarqueología. En este sentido, la recopilación de los datos osteométricos 
nos permitirá aplicar índices de tamaño logarítmico para aproximarnos a conocer 
los morfotipos animales.

El impacto que causa la antropización de un territorio insular es otra de las 
temáticas en las que la zooarqueología puede profundizar. La introducción de 
fauna doméstica y sinantrópica forma parte de la expansión del ser humano. La 
modificación de las condiciones previas y la competencia por los recursos debe 
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ser una variable a considerar en el proceso de sustitución faunística que termina 
por extinguir ciertas especies. Detectar el momento en el que estos procesos se 
dan y el alcance cronológico que tienen puede contribuir a un mejor conocimiento 
de la primera colonización del archipiélago.

La gestión de los recursos animales, y en particular la del ganado caprino, ha 
sido un elemento vertebrador en las estrategias de subsistencia de la isla de Fuer-
teventura hasta hace muy poco tiempo. La definición de las formas de manejo de 
estos recursos en base a las evidencias materiales que quedan en los contextos del 
pasado es un campo al que los resultados de los análisis en curso pueden contri-
buir. En este sentido esperamos aportar información sobre la caracterización de la 
cabaña ganadera, la identificación de la edad de sacrificio, los patrones de proce-
sado de las carcasas y la obtención de productos derivados, entre otros. 

Los resultados preliminares que aquí hemos reflejado manifiestan una pre-
ponderancia de la cabaña ovicaprina procesada, con ligeros aportes de otros 
animales a los contextos arqueológicos presentados. La alta fragmentación de 
la muestra y las evidencias de fracturas en fresco son una constante en los reper-
torios estudiados. La discreta contribución de las especies autóctonas no nos per-
mite realizar un análisis sobre el papel que jugaron entre los recursos disponibles 
para la población nativa. El análisis de los resultados cuantitativos obtenidos del 
estudio de identificación zooarqueológico requiere de un marco muestral mayor 
que permita establecer patrones.

Los datos aquí presentados se beneficiarán en futuras contribuciones de 
una mayor definición de la muestra en función de los contextos arqueológicos 
de procedencia. La puesta en común de los datos obtenidos durante las excava-
ciones arqueológicas y las dataciones radiocarbónicas disponibles permitirá la 
definición de unidades analíticas que podremos comparar entre sí. Los siguientes 
pasos evaluarán las características representativas de la muestra y su potencial 
para el análisis comparativo entre los sitios que forman parte de este estudio. En 
este sentido, estamos incorporando a la discusión los datos obtenidos del análisis 
zooarqueológico de los restos hallados en el interior de la cueva de Villaverde. 
Confiamos en que esta aproximación contribuya a realizar un acercamiento más 
profundo sobre la gestión y aprovechamiento de los recursos animales que tuvo 
la población maha en la isla de Fuerteventura.
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