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PRÓLOGO

Prólogo

Lobos desde Gades. De los romanos en Canarias 

La monografía que tiene el lector en sus manos constituye el primer 
-
-

Mare Nostrum

-

III Jornadas Arthur C. Aufderheide  

-



12

LOBOS 1

-

-

* * *

Lobos y la duda canaria disipada. De lo evanescente 

 
-
-

-

-

Lobos 1.

-
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PRÓLOGO

-

2000 en los XVI Encuentros de Historia y Arqueología de San Fernando

-

-

con el sugerente título Los enamorados de la Osa Menor -

Fortunatae Insulae. Canarias y el 

Mediterráneo Caja Canarias -

-
-
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LOBOS 1

-
-

et al

detalles.
affaire desde la Hispania

-

-

-
-

Lobos 1

-
-
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PRÓLOGO

-

-

Lobos 

1

-

Lobos 1

-

de prensa multitudinarias o artículos en National Geographic

Arqueología de la púrpura en Lobos 1: 

de la excavación a su conexión con el Círculo del Estrecho

-
do Un taller romano de púrpura en los límites de la ecúmene. Lobos 1 
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LOBOS 1

(Fuerteventura, Islas Canarias). Primeros resultados

-

Lobos 

1

del cuándo

Proyecto Lobos

que aún llamamos con propiedad Memorias de Excavación

-

-

especie de never ending 

-
mutatis mutandis

-

-
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PRÓLOGO

En el apartado de Antecedentes

-
-

aclara la propia nomenclatura del Islote de Lobos: que como recuerda Le 

Canarien

Lobos 1

-

-

otros productos entre los cuales fundamentalmente la pesca (como se 

(recientemente Bernal et al.

-

-
-

2

la cercana Mauretania Tingitana como Septem (Bernal et al.

Fum Asaca  et al. -
Tamuda (Bernal et al.

open area. 
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LOBOS 1

-

-

-

del yacimiento de Lobos 1 2 -

Carteia

Purpureae Vestes -

-
Stramonita haemastoma

-

que el Hexaplex trunculus es la especie predominante con claridad en 
Fretum Gaditanum

-

-
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PRÓLOGO

-
-

constituye el necesario complemento a estas instalaciones artesanales.
-

-

-

conchero en montículo 
Hispania 

litoral y las alteraciones postdeposicionales de los yacimientos (como 
-

Stra-

monitae

estas estructuras artesanales.
Lobos 1 

Verbascum thapsus en el estudio 
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LOBOS 1

-

-

-

-

Hispania y en Mauretania Tingitana -

Purpureae Vestes 

Lobos 1
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PRÓLOGO

-

-

-
in extenso 

Lobos 1 -

aparato estadístico.

-
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LOBOS 1

-

-
Círculo del Estrecho

Gades. 
-

a múltiples opercula

no parece casual tampoco que en lo que respecta a los contenidos se 

mulsum sapa

por la macroscopía de la pasta si los tapones se corresponden con 

-

-
-
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PRÓLOGO

-

Lobos 1

-
-
-

imitaciones de la Ulterior

sur de la Ulterior -
-

-

-

los contactos con Roma.
Completan el registro material de Lobos 1

-
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LOBOS 1

-

-
-

-

en el Círculo del Estrecho

-
dente de la mauritana Tamuda.

-

-
Pinus sp Juniperus sp Myrica sp

Quercus sp Ulmus sp Oleaceae Arecaceae
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PRÓLOGO

Lobos 1 es uno de los talleres 

Stramonita haemasto-

ma

-
mo para el procesado de los glandes y restos de tinte (en sedimento y 

-
-

Lobos 1

atelier -

conocido purpurissum

Lobos 1

de garum y salsamenta

Septem Mauretania Tingitana
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LOBOS 1

-
-

Lobos 1

Islas Purpurarias Hespérides 
Afortunadas (las centrales y oc-

Un estudio meticuloso e interdisciplinar para una 

Arqueología Clásica de carácter efímero

Lobos 1. Estos es-

Arqueología de la Producción -

-
-

Arqueo-

logía Efímera. Productos y materiales perecederos en el registro arqueoló-

gico de época romana
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PRÓLOGO

-
-

-

-

la necesaria complementariedad para nuestras aspiraciones a tratar de 

Lobos 1

Stramonita haemastoma -
-

Colonia Latina 

Libertinorum Carteia

et al.

-
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–mariscados entre las rocas– como sucede con las dos últimas especies 
-

Hexaplex trunculus Stramonita hae-

mastoma

-

-
-

-

-

-



29

PRÓLOGO

Gadir et al.

-

-
Muraenidae Sparidae Scaridae Labridae

Monachus 

monachus

Edicto 

de Precios Máximos

Muraena -

-

como elemento de consumo de los operarios del atelier. Este estudio 

-
menticios de los piscatores murileguli

-
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-

-

Pinus

-

-
-

-

* * *
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PRÓLOGO

-
-

-

Hispania a dispo-
Ebusus 

y el Fretum Gaditanum

-

Tingitana

-
Lixus

Lobos 1 es otro de los elementos a 

cuando a latitud a Garama -
Proyecto Fazzan et 

alii

Garamantes. 
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LOBOS 1

Lobos 1 es un yacimiento muy importante para Canarias porque 
-
-

-

-

-
gaditanización de Hispania 

-

mares.

-

tarde.

-
cetaria– en las inmediaciones.

-
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Pescar con Arte. Fenicios y romanos en el origen de los apa-

rejos andaluces

-

Las indus-

trias alfareras y conserveras fenicio-púnicas de la bahía de Cádiz

Los enamorados de 

la Osa Menor. Navegación y pesca en la Protohistoria de Canarias. Canarias Ar-

 I -

Archeologia della produzione

The Archaeology of Fazzan. Volume 3, Excavations of C.M. Daniels.

Spal

2002. Fenicios, púnicos y romanos. Descubrimiento y poblamiento de las Islas 

Canarias. Estudios Prehispánicos

Mare purpureum

Rivista di Studi Fenici

Oceanus Gaditanus. Oro, púrpura y pesca en el litoral Atlántico Norte-

africano y las Islas Canarias en época Fenicia, Cartaginesa y Romana Republicana. 

La Isla de los Guanartemes. Territorio, sociedad y 
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poder en la Gran Canaria indígena (siglos XIV-XV). Las Palmas de Gran Canaria.

-

Anuario de Estudios Atlánticos

-

Purpurae Vestes. I 

Symposium Internacional sobre textiles y tintes del Mediterráneo en época roma-

na:
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1

Introducción

Presentamos en esta monografía los primeros resultados de nues-
tras investigaciones arqueológicas en el yacimiento de Lobos 1, que 

de púrpura. 
Este lugar está situado al S-SO de la isla de Lobos (La Oliva, 

Fuerteventura) (Lám. I), pequeño islote de 467,9 Ha ubicado en el 
Estrecho de la Bocaina entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a 
una distancia respectiva de 8,4 y 2 Km, es decir en el sector N-NE de 
las Islas Canarias; y nuestro yacimiento, en el límite N del canal o brazo 
de mar que separa a Lobos de Fuerteventura, se instala en el sector 
S de una cala abrigada, en proximidad a la orilla actual de la Playa de 
la Calera (Lám. I. 2 y II), cuyo acceso directo por mar probablemente 
quedaría restringido al periodo de pleamar, al encontrarse cerrada por 
un sector de la plataforma litoral o rasa intermareal.

Los trabajos arqueológicos que en él hemos venido desarrollando 
desde 2012 han ido progresando en la documentación in situ del yaci-
miento así como en la del estudio sistemático de los materiales y regis-
tros exhumados que, dada su abundancia, continúan. Así, hoy podemos 
reconocer que nuestra primera apreciación sobre el enclave, que nos 
llevó a denominarlo Lobos 1 al considerar que presentaba indicios 
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sólidos para su atribución a un taller de púrpura, tales como un conche-
ro especializado en Stramonita haemastoma con sistemáticos patrones 
de fractura antrópicos y un elenco de materiales especializados, y que 
pudiera contar con otros vestigios de mayor o menor aproximación es-

de explotación de murícidos y, otra, porque en distintos puntos del 

de una instalación de amplio calado.
En estas páginas puede encontrarse nuestra primera síntesis sobre 

los trabajos de campo realizados en el año 2012, procediendo a la 
-

cación del enclave como un taller de púrpura.
Por ello, nos ha parecido oportuno sistematizar y categorizar de for-

su composición y las evidencias detectadas de los procesos tecnológi-
cos de explotación de la púrpura. Igualmente sucede con el tratamien-
to que presentamos del registro cerámico, en este caso comprensivo 
también de los hallazgos derivados de la campaña de 2013, ya que nos 
permitían el remontaje de las piezas; estas, altamente diagnósticas para 
señalar el tiempo de uso del taller, y que por su amplio espectro, depen-
diente de la particularidad de Lobos 1 como enclave insular y sin un 

respecto al elenco de materiales cerámicos que se han podido registrar 
en otros talleres de púrpura.

Afrontamos también el estudio de otros artefactos, tanto líticos 
como metálicos, con un variable espectro de herramientas ligadas tan-
to a la explotación tecnológica de la púrpura como a la explotación 
más amplia de los recursos pesqueros, así como de otros usos depen-
dientes de las actividades cotidianas de subsistencia, del mantenimiento 
de las naves y de construcciones arquitectónicas, o bien del vestido y 
adorno personal.

Por otro lado, traemos los primeros resultados sobre estudios espe-

por distintos investigadores. 
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Lám. I. - 1

Lám. I. - Situación de Canarias y de la isla de Lobos en su entorno atlántico (1) y 

ubicación del yacimiento de Lobos 1 al SSO del islote y, al otro lado de la Bocaina, 

Fuerteventura con indicación de la Playa de los Pozos (2). (Fot. Google Earth).

Lám. I. - 2



42

UN TALLER ROMANO DE PÚRPURA EN LOS LÍMITES DE LA ECÚMENE, LOBOS 1 (FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS)

De esta manera, las biólogas Esther Martín y Mercedes Martín1 jun-
to a Ramón Cebrián2 realizan la valoración de la ecología actual de los 

nuestra especie estrella, Stramonita haemastoma, y plantean la propues-

biometría de los individuos arqueológicos.
A la par, R. Cebrián efectúa una primera propuesta sobre la distinción 

de los diferentes patrones de fractura observados entre los murícidos.
Por lo que respecta al estudio de los detritus faunísticos, no mala-

cológicos, dependientes sobre todo de las acciones de mantenimiento 
de las gentes de Lobos, realizado por Mercedes Martín y Mercedes del 
Arco, contamos con una primera aproximación taxonómica y valora-
ción de esos restos que, sin lugar a dudas, son de los que han sufrido 
una mayor incidencia negativa para su conservación a largo término.

Además, presentamos el resultado de analíticas especializadas sobre 
variables muestras sedimentarias, tomadas en las campañas de 2012 
y 2013. Así, Herminia Gijón3 junto a Mª del C. del Arco han podido 

la paleoparasitología en un espacio, el de Lobos 1, que presenta la 
peculiaridad de ser, en una gran parte, abierto, con un uso y gestión 
compartido por distintos agentes biogénicos (antrópico, animal y ve-
getal). Aspectos estos siempre subyacentes a la hora del procesado y 
observación microscópica integral, como la que nos ha efectuado José 
Á. Afonso4 sobre una parte de muestras sedimentarias que arrojan re-
sultados variables, tanto de elementos estructurales de la composición 
de las matrices sedimentarias, como de otros de diversa naturaleza 
relacionados con factores biológicos y de incidencia antrópica. 

Traemos igualmente las primeras aportaciones de la analítica efec-
tuada por Ana I. Jiménez y Francisco Jiménez5 para la detección de 

1 Conservadoras del Museo de Ciencias Naturales y del Instituto Canario de Bioantro-
pología (Organismo Autónomo de Museos y Centros, Cabildo Insular de Tenerife).
2 Arqueólogo.
3 Profesora Titular de Parasitología, Universidad de Granada.
4 

5 Profesores Titulares de Química Analítica, Universidad de La Laguna.
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Lám. II. - Playa de La Calera, con el lugar de Lobos 1 y las salinas históricas (1),  y la 

perspectiva de su relación con el N de Fuerteventura (2).  (Fot.1. Google Earth; 2. 

C. del Arco).

Lám. II. - 1

Lám. II. - 2
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restos de púrpura sobre muestras sedimentarias, algunas adheridas a 
piezas cerámicas, que presentaban macroscópicamente una coloración 
violácea.

En todo este contenido nos ha parecido oportuno presentar un 
apartado inicial dedicado a los Antecedentes que nos sustentan como 
Grupo de Investigación interesado en la detección y análisis de los pro-
blemas y evidencias relacionados con el proceso de descubrimiento, 
primigenio poblamiento del Archipiélago Canario y su causalidad, en la 
que consideramos que se encuentran intereses económicos externos 
sobre la explotación de los recursos potenciales de estos territorios, 
tanto en su entorno marino como en el ámbito terrestre.

Por otro lado, desde estas páginas queremos mostrar nuestro agra-
decimiento a las instituciones a las que pertenecemos por arroparnos 
en esta actividad y, en particular, al Cabildo de Fuerteventura, por asu-

-
servación y difusión patrimonial, y especialmente a los miembros del 
Área de Patrimonio Cultural6 de aquel, Milagros Estupiñán de la Cruz, 
Ignacio Hernández Díaz, Rosario Cerdeña Ruiz, Luis F. Lorenzo Mata y 
al topógrafo de ese Cabildo, Domingo Herrera Cabrera.

Además, este trabajo no habría podido desarrollarse sin la colabo-
ración en el campo y en el laboratorio de profesionales arqueólogos 
y de alumnos en formación de la Universidad de La Laguna, así como 
colaboradores de la Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza 
y el Hombre. Gracias inmensas a Ramón Cebrián, Miguel Miranda, José 
Domingo Acosta, Miguel Á. Martín, Enrique Vivancos, Mariano Alonso, 
Fabio Carreiro, Helia Garrido, David Rodríguez, Daniel Marichal, Elisa 
Acosta, Candelaria Castaño, Montserrat Talavera y Lorena Hernández; 

7; a los edafólogos, An-
tonio Rodríguez, Carmen D. Arbelo8 y Juan Miguel Torres9; a nuestras 
biólogas Esther Martín, Mercedes Martín y Herminia Gijón, así como 

6 Consejería de Recursos Humanos, Educación, Cultura y Patrimonio Histórico.
7 Unidad de Conservación del Organismo Autónomo de Museos y Centros. Cabildo 
de Tenerife.
8 Catedrático y profesora Titular de Edafología, Universidad de La Laguna.
9 Dr. en Edafología. Integrante del equipo de investigación de los dos anteriores.
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a Francisco García-Talavera10 y Marcelino del Arco11 que en todos los 

precisiones y valoración contextual. 

10 

11 
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1I

Antecedentes

Los inicios de nuestra actividad en Lobos deben situarse en 2012 

tras el hallazgo fortuito de unas cerámicas que llevaron a Milagros Estu-

piñán12 a observar que por sus rasgos podrían corresponder a manufac-

turas romanas asociadas a un conchero con restos de Stramonita hae-

mastoma 

en la que se habían encontrado aquellas (Lám. III), lo que relacionó con 

las líneas de investigación existentes que estaban considerando la pre-

sencia romana en Canarias como uno de los motivos del poblamiento 

de las islas. Este aspecto supuso la puesta en contacto con nosotras13,  

debido a que el tema de investigación del poblamiento nos viene ocu-

PYCIA14 (Poblamiento y Colonización de Islas en el Atlántico) centrado en 

12  

13

14 Denominación del Grupo de Investigación creado entre los miembros de las Insti-
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el estudio de componentes diagnósticos en ese ámbito para la isla de 

15, lo que conllevó, 

encomendarnos una primera actuación cautelar en los meses de abril 
16. Dado el interés de los resultados, procedimos a la 

instituciones17

Cultural del Gobierno de Canarias, así como a la realización de una 

Segunda Campaña Cautelar en el mes de noviembre de 2012.

Nuestros antecedentes para el desarrollo de esta investigación se 

sustentan pues en que desde hace varios años hemos centrado una 

parte de nuestra actividad en la problemática del primigenio pobla-

miento del Archipiélago Canario18, al considerar que diferentes hallaz-

-

rico.

La línea de investigación centrada en Lobos permitirá reconstruir 

una parte importante del pasado de nuestra comunidad indígena sien-

inicio de la ocupación, bien trazado en su marco histórico, lo que va a 

contribuir, sin duda, a la comprensión de la variada articulación social 

-

15 Con un Convenio de Colaboración entre los dos Cabildos que lleva gestando con-

-

queología como de Ciencias Naturales. 
16 PYCIA. 
17

-

18

ocasión de la investigación en torno a la contextualización histórica del hallazgo de La 

et al. et al. et al. 

González Antón & del Arco, 2015).
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del territorio, a los problemas de explotación de los recursos, en su 

conformación de lo que ha venido en llamarse culturas canarias (Gon-

zález Antón et al.

escritas etnohistóricas canarias los referentes necesarios para la recons-

-

saba porque nada tenía que aportar al conocimiento indígena. Y así, al 

asumir la diversidad lingüística trazada por aquellos discursos  para las 

islas así como la carencia de conocimientos náuticos entre los indígenas 

Lobos 1

Las fuentes etnohistóricas próximas a la conquista lo señalan, pero también muestran 

el uso de “lenguas” de una u otra isla para servir de intérprete en otras, por lo que 

hablaba una lengua diferente.
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-

ción de la verosimilitud del relato de las lenguas cortadas o las pobla-

se busca contextualizarlo históricamente en las deportatio in insulam20, 

sin que ello conlleve la aplicación del modelo a las circunstancias geo-

para sus defensores en aquel momento estaría despoblado, pues se 

asume que ese sería el mecanismo característico del poblamiento. Se 

inexplicable, de que 

-

otros agentes, en este caso semitas, es tomada, en todo caso, a título de 

inventario, o lo que es lo mismo, un sí pero no21.

anteriores que se habían efectuado sobre la mecánica del poblamiento 

con unos presupuestos exclusivos para resolver el dónde, cuándo y por 

qué navegaciones 

de fortuna o del modelo de arcas de Noé 

centrado en desbrozar el problema del poblamiento antiguo de este 

-

gica22, como cultural, trazando una hipótesis comprensiva de las causas, 

20  Las referencias a esta problemática pueden encontrarse en Escribano & Mederos 

21 -

op. 

cit

de la monografía de La Piedra Zanata (González Antón et al.

en esa misma referencia indicamos la displicencia o manipulación sobre nuestros argu-

mentos por parte de otros investigadores. 
22 Sus presupuestos se localizan, entre otras referencias que citamos aquí, en González 

Antón et al.

et al.
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explicación plausible para un poblamiento antiguo así como para dis-

tintos materiales o comportamientos de las islas23.
24 hemos 

-

explica por razones poderosas de índole económica, toda vez que era 

ellos, el más importante, el potencial piscícola, que entraría en los circui-

la prácticamente necesaria instalación de enclaves terrestres, pozos, sa-

En ello sería imprescindible el establecimiento de poblaciones insulares 

-

(Lanzarote)25 que otro de los recursos que cumplió un papel de primer 

orden fue la explotación de la cabaña de ovicaprinos, al menos durante 

cuatro siglos, entre el siglo I a. C. al III d.C.

venido señalando que, de seguro, otros potenciales, como materias 

23  et al.

et al

et al.

24 Además de las referencias citadas de nuestro propio equipo, es imprescindible re-

25
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comunidades protohistóricas del Mediterráneo occidental, Norte de 

primer milenio a. C. podemos asegurar la existencia de un proceso de 

descubrimiento, precolonización e instalación inmediata de poblaciones 

en las islas.

Si seguimos un procedimiento de acercamiento al territorio desde 

africanas próximas, aceptada por la generalidad, que hemos venido en 

llamar ruta costera-interior frente a una ruta exterior-atlántica (González 

Antón et al.

et al.

que el acceso al Archipiélago se produciría por el ámbito de las Hes-

pérides26 stepping stone

de navegación al uso cada una de las áreas insulares habrían de ser per-

cibidas como tales, conllevando su circunnavegación, la evaluación de 

A las puertas del Archipiélago nuestro primer indicio de testado 

-

cubrimiento27, con restos de cerámica a torno incrustados en él que 

están fechados por TLM-OSL en el tránsito al primer milenio a. C. hasta 

Stramonita haemastoma macha-

la presencia de navegantes de origen mediterráneo o atlántico en estas 

aguas en una fecha tan temprana como la que viene señalándose para 

26  En el sentido de las dos islas orientales (Santana et al. 2002, Santana & Arcos, 2006). 
27 Descubrimiento -
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-

ción del cordón no nos parece baladí pues se ubica en lo que podemos 

llamar las puertas de entrada al Archipiélago, allí donde la navegación 

-

-

Y una vez percibida esa nueva tierra, Lanzarote, la apertura de un se-

proceso exploratorio pudieron ser visualizadas como una sola, aspecto 

-
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-

de los pozos existentes en él (Atoche et al. 

entonces a construcciones normandas28, como un espacio de factura 

Marcial, ligados a las actividades de explotación antigua de los recur-

sos pesqueros de estas aguas. Hemos considerado también que esos 

pozos guardan un notable parentesco formal con los llamados pozos 

caravaneros 

variables riquezas, entre ellas el oro, siendo un paralelo, adentrado en el 

ámbito atlántico, al enclave de Mogador (González Antón & del Arco, 

hasta ahora lo habíamos referenciado atendiendo a la apertura hacia 

la isla grande, como espacio estratégico, observando que es en esta 

zona norteña de la isla donde se posibilita el control “al otro lado del 

-

recería la instalación en tierra de la infraestructura necesaria para la 
30 que dan 

nombre al islote. 

28  

hasta la retomada interpretación en la década de los ochenta del pasado siglo por 

ellos que cubren ambos lugares, Atoche et al. 
30 Monachus monachus fue aprovechada por los indígenas 

et al.

podamos asegurar que lo hizo como integrante de su dieta, pero sí que, al menos, unas 
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El Descubrimiento

Lobos 1

Lám. V. - 1

Lám. V. - 2
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contrastación de nuestra hipótesis no están aun estudiados arqueoló-

-

 jable31 o de los usos turísticos 

del territorio pero, sin embargo, consideramos imprescindible afrontar 

et al. el 

Pozo de la Rosa, llamado así porque en el fondo había una rosa -

sotros, obviamente sin la certeza debido a la desaparición del pozo por 

la Cruz. Es decir, que a un lado de el río de La Bocaina, en tierras de El 

Rubicón

Antón et al. et al. 2000b: 48)32. En las proximidades del 

indígena (González Antón et al.

31 Es la denominación local de los psamments, los suelos formados por arenas calcáreas 

et al.

sable que emplearían los normandos ante 

la observación de estas formaciones a partir de la conquista emprendida a comienzos 

32

conteniendo una sepultura infantil que hemos registrado como indicio de un ritual 

tofet), también presente en una cueva de Huriame 

progreso de la conquista Normanda del Archipiélago, se ha señalado que la llamada 

-

inexistente si aceptamos que los lenguas indígenas que portaban les habrían informado 

Pozo de la Rosa

Puerto de El Pozuelo
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pozo se encuentra el lugar de Los Caserones33, que corresponde a un 

muestran su ubicación estratégica, frente a Lobos, unos rasgos arquitec-

tónicos diferenciales a los registrados en otros contextos indígenas de 

Altuilla Seca, con un 

contexto ergológico de similares características al anterior, todos ellos 

presumimos puedan estar interrelacionados.

-

Rosita del Vicario34 35 

et al. 2011) 

con circulación en el Círculo del Estrecho,

el posillo

Cabildo de la isla, correspondientes a las primeras centurias (las primeras actas que 

bien es cierto que las menciones son más frecuentes a las primeras que a los segundos 

El Pocillo en las actas del 

Posillo. 
33

34

arteria de fácil acceso desde la zona costera. 
35 -
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cronología relativa que antecede, como límite corto, en tres siglos a la 

et al. 2006), pertenecien-

te al poblado sureño de Butihondo (Jandía), del que procede también 

un mortero cerámico troncocónico, de tradición romana, realizado a 

mano (González Antón & del Arco, 2007: 203-204), elementos que nos 

están indicando que en un periodo de presencia romana en la zona, la 

isla ha sido puesta en explotación, por lo que sin duda el registro de 

esta actividad deberá falsarse adecuadamente.

En todo este contexto el islote de Lobos aparece como un espacio 

-

nando una secuencia de descubrimiento, evaluación o testado del te-

-

blaciones. Hasta ahora, en nuestros presupuestos teóricos la referencia 

a Lobos quedaba centrada en su ubicación estratégica en la dinámica 

de las navegaciones antiguas así como en el eventual potencial de los 

-

66), que para el inicio de la conquista Normanda señala 

y entre las dos está la isla de Lobos, que está despoblada 

y es casi redonda y no tiene más que una legua de largo y lo 

mismo de ancho, a un cuarto de legua de la costa de Erbania, 

y por el otro lado a 3 leguas de la isla de Lanzarote. Por el lado 

hacia Erbania tiene muy buen puerto para galeras. Alli vienen 

tantos lobos marinos, que parece milagro, y cada año se podría 

sacar de provecho de las pieles y de las grasas 500 doblas de 

oro o más 

-

pectiva de análisis de la eventual diagnosis de una ocupación del islote 

en la etapa antigua, siendo muestra del peso que han tenido las fuentes 
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etnohistóricas para la reconstrucción del pasado cultural de las islas, de 

tal manera que es a través de aquellas cómo se ha ido estableciendo lo 

que es genuino o característico de los rasgos culturales de estas (Gon-

zález Antón et al.

o la expresión negativa sobre otro termina interpretándose por su 

inexistencia, no analizándose el proceso de recogida de información, las 

que un relato tardío, como es el de nuestras fuentes próximas a la 

e historiadores renunciemos a observar el cambio cultural en, al menos, 

unos 2400 -

tados por ese discurso negativo es que la cerámica canaria sería una 

manufactura a mano, al igual que el carácter de culturas no metálicas36, 

por lo que desde esa percepción teórica se ha venido denostando la 

-

gua37

la invisibilidad de una ocupación antigua de la isla de Lobos, que en el 

documento correspondiente a su Carta Arqueológica38 carece de cual-

36  Ambos aspectos que resultan característicos de lo que hemos llamado culturas ca-

narias en la etapa de aislamiento, no debieran invalidar que el registro arqueológico 

puede proporcionar manufacturas de esa índole, tanto porque formaron parte de los 

stocks fundacionales de las distintas etapas de poblamiento como por su introducción 

37

El Bebedero como más recientemente en 

El Descubrimiento (La Graciosa), e incluso asegu-

rando en distintos círculos que nuestros materiales romanos de Lobos tenían que ser 

los del normando Gadifer de la Salle, pues era de todos sabido que los romanos no 

estuvieron en Canarias. 
38 Información que agradecemos a Ignacio Hernández Díaz, miembro del equipo de 
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en la actualidad . Y todo, a pesar de que en el proceso de acceso al 

hubieran permitido ser una cabeza de puente -

tégica frente a una nueva tierra

una fuente en el sector E de la isla en el primer tercio del XIX (Díaz 

& Castillo, 2008: 174), por más que no pueda asegurar si dicha fuente 

mana todo el año, ó se agosta y seca durante algunos meses. Esa eventual 

precariedad en el pasado pudiera haber sido solventada por la cons-

trucción de cisternas, tal como ha sucedido históricamente, o bien por 

su traslado desde cualquiera de las dos islas vecinas, en las que los po-

asegurarían el suministro, aspecto que no obviaría la construcción de 
40.

Lobos 1 es un asentamiento ex novo, de tal manera que, por el 

momento, no contamos con que en la isla existiera con anterioridad, al 

menos en el estado actual de nuestras investigaciones, una ocupación o 

uso antrópico de cualquier naturaleza. 

Y para entonces, recordemos que debiéramos tener poblaciones 

Lanzarote, al igual que a pesar de toda la discusión mantenida entre 

los distintos investigadores sobre la tipología de hallazgos anfóricos en 

aguas del Archipiélago41 -

 Sin menoscabo de lo que acabamos de señalar, que ha funcionado como un patrón 

teórico en la diagnosis de los registros cerámicos, la imposibilidad de que aparecieren 

40

41 -

et al.
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do la frecuentación de los mares canarios en la Antigüedad, al menos 

en una horquilla cronológica que iría desde el siglo II-I a. C. del ánfora 

-

fe), en el entorno de Lobos una Dressel 30, la Almagro 51C del S de 

una frecuentación romana de las aguas del Archipiélago que si, como 

Sertorio42 et al. 2002), no 

debiera extrañar.

Ahora en Lobos 1 tenemos las evidencias de la llegada e instala-

empresa económica de factura romana, lo que evidencia una intensi-

explotación intensiva de un recurso, Stramonita haemastoma, la salida 

-

pero también a la implementación de otras actividades productivas en 

42  Noticias que recibe en Gades -

tarco (Vitae Parallelae. ue hacía poco habían vuelto navegando desde 

las islas Atlánticas, las dos que están totalmente separadas por un pequeño estrecho, y 

distan de Libia diez mil estadios y se llaman de los Bienaventurados, describiéndose sus 

Vidas 

Paralelas et al.

Clásica Gredos nº 363, Madrid).
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1I1

El lugar de Lobos 1 y los trabajos arqueológicos

CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO

Tal como hemos señalado Lobos 1 se encuentra situado43 en la Pla-
ya de La Calera (Lám. II), al S-SO del Islote de Lobos (TM de La Oliva, 
Fuerteventura), actualmente un espacio protegido con la categoría de 
Parque Natural44

zona de uso moderado45, siendo uno de los escasos espacios del islote 
frecuentado intensamente para el uso y disfrute de los visitantes.

Es un paisaje abierto (Lám. VI.1), de franja costera, característico de 
zonas volcánicas con clima árido46, cubierto por arenas claras (M.10YR 

43  UTM: 614725; 3179965. 
44 Con una variable categorización se ha producido su protección desde 1982. El Par-
que Natural del Islote de Lobos fue declarado Área de Sensibilidad Ecológica, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios 
Naturales de Canarias, y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Islote de 

Lobos (F-1), término municipal de La Oliva (Fuerteventura).- Expte. nº 049/2003 publicado 
en 2006 (BOC nº 239 de 12 de diciembre de 2006). 
45 Artículo 11 del referido Plan Rector junto a la franja de rasa litoral desde el Charco de 

Cho León a la playa de La Calera. 
46 Las referencias de carácter geomorfológico que aquí se manejan han sido tomadas 
de Criado & Naranjo, 2011: 39-44.
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7/6, yellow47), jable, con importantes depósitos eólicos de origen bioclás-

nebkhas (Láms. II.2 y VI.2). Se 
ve presidido en su zona N-NO por La Caldera, cono volcánico que, 
con 122 msm, constituye la mayor cota altitudinal del islote, y ha sido 
atribuido a emisiones del Holoceno, aunque se considera que pudiera 
pertenecer al ciclo eruptivo pleistoceno del Bayuyo que ha sido datado 
por K/Ar en 0,134 Ma. Todo el contorno de la playa, salvo su vertiente 
occidental y SO, abierta al mar, se encuentra ocupado por coladas ba-
sálticas y hornitos, probablemente resultado de una erupción monogé-
nica. Las primeras discurren con trazados irregulares, dejando espacios 
abiertos intermedios, a modo de cubetas u hoyas (Lám. VII), donde se 
han ido depositando sedimentos derivados de los procesos erosivos, 
tratándose de áreas caracterizadas por concentrar la humedad, por 
lo que en ellas la vegetación es más abundante y potencialmente han 
sido suelos de uso agrícola; estas hoyas suelen estar limitadas por los 
hornitos, formaciones generalmente de tendencia cónica, planta circular 
con vertientes suaves y cúspide alomada, que parecen resultado de la 

que discurren sobre sustratos lacustres, generándose la emisión de ga-
ses por la vaporización del agua. Pues bien, uno de estos hornitos cierra 
en parte la playa en la zona E-SE y S (Lám. VIII), haciendo de este sector 
un espacio más abrigado a los vientos dominantes del N-NE, razones 
que quizás pesaron a la hora de instalar el taller a sus pies.

Por otro lado, el área SO y centro O de este espacio está abierta al 
mar, ocupada por la franja costera, que es el límite N del brazo de mar 
de la Bocaina que separa Lobos de Fuerteventura. Este sector costero 
se caracteriza en su área más occidental (Lám. IX.1) por el desarrollo 
de una rasa litoral intermareal que cierra la Playa de La Calera en 
su frente S (Lám. IX.2) y hacia el S-SE se articula una costa baja con 
acumulaciones de abundantes clastos basálticos y en pocas ocasiones 
desarrollándose cantiles rocosos de escasa elevación.

47  Como referencia a tonalidades, usamos en todo el trabajo el Munsell Color System.
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Lám. VI.- 1: Perspectiva de la costa SSO de Lobos, desde la cima de La Caldera, con 

ubicación del yacimiento (L1), el emplazamiento de las salinas (S) históricas, y a la 

derecha Fuerteventura. 2: Playa de La Calera, franja costera de jable y el volcán de La 

Caldera, al fondo. (Fot. C. del Arco).

Lám. VI. - 1

Lám. VI. - 2
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Lám. VII.- (1) Perspectiva de las coladas volcánicas, con los hornitos y las hoyas con 

concentración de vegetación y anegadas (2) tras las lluvias. (Fot. C. del Arco).

Lám. VII. - 1

Lám. VII. - 2
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Es pues en el sector meridional de la playa donde se ubica el yaci-
miento, instalándose en el límite que marca para esta el hornito, en la 
actualidad cubierto de jable, paisaje arenoso que en gran medida es 
el que prolifera en ella hoy y que también fue una parte de la matriz 
sedimentaria previa y coetánea a la instalación de la ocupación romana 
en la zona.

La vegetación existente (Arco M.J. et al. 2006) en el lugar de Lobos 1 
es escasa y corresponde a la comunidad de balanconal (Traganetum 

moquinii -

piso inframediterráneo árido, y que está representada por unas escasas 
matas de Traganum moquinii (balancón), Atriplex glauca subsp. Ifniensis 
(saladillo), Polycarpaea nivea (saladillo blanco) y Launaea arborescens 
(aulaga) y en cercanías aparece algún espino Lycium intricatum (espino). 
También sus proximidades se consideran un espacio con una vegeta-
ción potencial de Lycio intricati-Euphorbietum balsamifera (tabaibal dulce 
majorero) (Lám. X.2), de Frankenio capitatae-Suaedetum verae (saladar 
de matamoro) y Frankenio ericifoliae-Zygophylletum fontanesii (matorral 

Lám. VIII.- El lugar de Lobos desde el mar, con la perspectiva de su límite oriental en 

la cadena de hornitos, cubierto uno de ellos al S por el jable, y al fondo a la derecha 

Lanzarote. (Fot. C. del Arco).
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de tomillo marino y uva de mar). Estas comunidades han sido alteradas 
y entre las de sustitución destacan el matorral de algoaera y brusquilla, 
en el territorio de los tabaibales dulces y la comunidad de saladillo 
blanco y corazoncillo, junto a la anterior, en los arenales.

Por otro lado, en el proceso de nuestros trabajos, los resultados de 
los análisis palinológicos que efectuamos sobre dos columnas palinoló-
gicas y un total de quince muestras tomadas en las campañas de 2012, 
permiten registrar un conjunto de taxones arbóreos y arbustivos dife-
rentes a las formaciones vegetales actuales del islote o de las dos islas 
adyacentes, que comentaremos más adelante, llevándonos a observar 
la existencia probable de un paisaje diferente al actual. 

LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Tal como ya hemos señalado, en 2012 realizamos dos interven-

un espacio de ocupación en el entorno del primer hallazgo material 

conchero compuesto masivamente por Stramonita haemastoma.

(Lám. III), a su inserción espacial, a la eventual complejidad del registro 
infrapuesto y circundante que conllevase una ampliación del área de 
trabajo y a los objetivos de la actuación, optamos por implantar una 
planimetría en una red de retículas sobre ejes de coordenadas carte-
sianas, en sentido N-S el X48 y E-O el Y, con nomenclatura alfabética y 
numérica respectivamente, que se sectorizaron en transectos de dos 
metros (Fig.1).

En una primera fase actuamos en distintos puntos algo distantes, 
49, siempre usando medios 

mitad O del área de la cuadrícula M10 y realizamos un decapaje super-

48  

49 -
les (con numeración romana) en asociación al seguimiento de la estratigrafía natural.
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Lám. IX.- Sector costero, en el límite Occidental con perspectiva al S (1) y meridio-

nal con perspectiva al SO, con la rasa de cierre de la Playa de La Calera (2), ambas 

durante la bajamar. (Fot. C. del Arco).

Lám. IX. - 1

Lám. IX. - 2
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dirección E, es decir en la mitad O de M12, y, a la par, en otros ámbitos 
más lejanos. Por un lado, hacia el S en la mitad E de P10 y en la N de 
P11, y hacia el N, y de manera parcial, en la zona de las cuadrículas G9, 
I10 y J10.

Con ello pudimos comprobar que la formación del conchero ob-
servada en M10 no presentaba continuidad a escasos 3 m en dirección 
E, al estar ausente en M12; y que tampoco lo hacía en los sectores 
excavados de P10 y P11, en este caso a 6 m de distancia de aquel, si 

-
dad adelgazada del conchero, a modo de formación lenticular, que no 

actividades de subsistencia, con restos de ovicápridos y en su extremo 
Stramonita 

haemastoma que pudieran corresponder a otro conchero (Lám. XVII). 
Por otro lado, en los puntos de sondeo más septentrionales (I10-J10) 

-

Fig.1.- Área excavada en las campañas de 2012-13, con indicación 

de la variable intensidad en la intervención y de las construcciones 

arquitectónicas (R1 y R2).
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Lám. X.- Vegetación actual en la zona del yacimiento, con comunidades de balanconal 

(Traganetum moquinii) con Launaea arborescens en primer término (1), y Lycio intricati-

Euphorbietum balsamifera (tabaibal dulce majorero) (2). (Fot. C. del Arco).

Lám. X. - 1

Lám. X. - 2
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res características a las restantes, por lo que en su asociación a restos 
cerámicos y otro tipo de materiales nos permitió establecer la progre-
sión del asentamiento hasta esa zona.

Por ello, como segunda fase50, nos planteamos como objetivo la 
excavación en extensión del conchero de M10 para observar su de-
sarrollo en sentido E, hacia M12, donde recordemos este no se había 

-
jable, adquiría mayor potencialidad; en paralelo 

realizamos el decapaje del espacio intermedio hasta el límite S (Lám. 
XI), en P10-P11, y afrontamos el desmantelamiento del jable de la 

que posteriormente, en la campaña de 2013 habríamos de reconocer 
como un recinto de tendencia cuadrangular, R1 (Lám. XII.1). Si bien 
no es objeto de este trabajo presentar el estudio de lo excavado en 
esa campaña, sí manejamos los materiales cerámicos derivados de ella, 
porque una parte posibilitaba el remontaje de algunas piezas. Por ello 
incorporamos en la planimetría el área de excavación de la zona N, 

zona del conchero de M10-M11 con la del recinto arquitectónico, que 
presentó al E una pared medianera con un nuevo recinto, R2, de planta 
rectangular. Levantados con mampuestos basálticos y algunos sillares y 
piedras irregulares de calcarenitas, poseen pared trasera continua en 
disposición septentrional, la más batida por los vientos dominantes, 
efectuándose el acceso en ambas hacia el S (Lám. XII. 2). 

Esto supone que durante las dos anualidades se trabaja sobre una 
2, con variable intensidad en cuanto al progre-

so en profundidad que queda señalado en la planimetría (Fig. 1), siendo 
de interés destacar, para la adecuada comprensión de los resultados, 

L10, M11 y M12 donde la excavación progresó en mayores cotas de 
profundidad, al igual que en P11. Por ello, es en ellas donde se observa 

-

50  En noviembre de 2012.
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Lám. XI.- Perspectiva de decapaje en extensión en el área meridional del yacimiento 

(1) y desarrollo del conchero (UE02), con Área de Combustión (UE03) en M10-M11 

(2). (Fot. C. del Arco).

Lám. XI. - 1

Lám. XI. - 2
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-
racterizan, desde los rasgos geofísicos de la matriz sedimentaria como 
a otros de origen antrópico, suponiendo establecer un control estricto 

acompañándose con el levantamiento de croquis y planimetría con la 
-

das once UUEE, cuyas características se incorporan en la Tabla 1. 
De acuerdo con la visión que se nos muestra en el área abierta en 

especializado en M10-M11, zona donde se detecta una alta concentra-
ción de detritus de esta naturaleza (Fig. 2), que corresponde a la UE02, 
y cómo esta presenta una dispersión de restos en las áreas próximas 
(N9-N10) y hacia el sector septentrional, donde con una presencia 
mucho más difusa, enlaza con otro conchero y elevada concentración 
malacológica en I11. Por otro lado, las áreas colindantes a M10-M11, 
en disposición E y S, corresponden a la UE 05, y en ellas se muestra 
una distribución de detritus ligados al procesado de alimentos o a las 
actividades cotidianas de subsistencia (Lám. XI). 

-
mos señalar que en él se produjo una primera instalación (UE08), con 
el levantamiento de un pequeño muro (UE09), con recorrido O-E y 
sobre una matriz sedimentaria arenosa, en torno al cual (al N y E) se 
regulariza un piso de ocupación, en el que se instalan varias estructuras 

-
mita dos áreas diferenciadas; con 1.84 m de L, está formado por una 
doble hilera de piedras basálticas irregulares en su mitad occidental con 
una anchura de 50 cm, mientras que en la oriental solo conserva una 
hilada con un ancho de 40 cm N-S (Láms. XIII y XIV.1). Sobre el sector 
SO del mismo se produjo el depósito de jable -
rando un pequeño montículo que cubriría el muro y sobre el se actuó 
antrópicamente dadas las evidencias de estructuras de combustión y 
registro material que se insertan en él, mientas que en la zona inmedia-

se mantendrá como área periférica al conchero (UE02, UE03), cuando 
este se ubique en este lugar, manifestando la última etapa de ocupación 
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Lám. XII.- Área septentrional con el desarrollo de estructuras murarias, correspon-

dientes al Recinto 1 (1), a este y al Recinto 2 en la excavación de 2013 (2). (Fot. C. 

del Arco).

Lám. XII. - 1

Lám. XII. - 2
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UUEE Características de la matriz Ubicación

01
Jable actual, arenosa. Generalmente poco 

compacta y escasa estabilidad, granulometría 
yellow

Superpuesta a UUEE02/05, 
lateral a UUEE02/03

02

Conchero, Stramonita haemastoma, y jable; 
granulometría dependiente de la 

fragmentación de las conchas
Coloración: M.5YR 5/1, gray, 10YR 7/4, 

very pale brown y 10YR 5/4, yellowish brown

Sectores de M10, M11, N9, 
N10, Ñ9 y Ñ11. Infrapuesta a 
UE01, lateral a UUEE03/05 y 

superpuesta a UE07

03
Conchero, similar a 02, con termoalteración. 
Coloración: M.10YR  5/2, 5/3, grayish brown 

/ Brown y 7.5R 2.5/1, black

Sectores de M10, N10
Infrapuesta a UUEE01/02, 
lateral a UUEE01/02/04 
y superpuesta a UE02

04 Coloración: M.7.5YR 4/3, brown y 10YR 4/4, 
dark yellowish brown

Sectores de N9, N10 y Ñ10 
Infrapuesta a UE01, lateral a 

UUEE01/02/03

05

Areno-terrosa, muy compacta
Coloración: M.7.5 YR 4/3, brown, 

10YR 6/3,  pale brown y 
10YR 5/4, yellowish brown

Sectores de M11, M12, N11, N12, 
Ñ11, Ñ12, O10, O11, O12, P11 

Infrapuesta a UE01, 
lateral a UUEE02/07, 

superpuesta a UUEE07/08

06
Areno-arcillosa, muy compacta. 

Estéril arqueológicamente 
Coloración: M.5YR 3/3, dark reddish brown

M12 
Infrapuesta a UE08 y 
superpuesta a UE10

07

Arena, jable antiguo. Similitud con UE01, pero 
correspondiente a un episodio sedimentario 
anterior. Solo se ha registrado en los espacios 

que no está presente en M12, por lo que pudiera 
corresponder a un depósito de mayor potencia 

en el primer frente de playa

Sectores de M11 y M12
Infrapuesta  a UUEE05/07, 

lateral a UUEE07/09, 
superpuesta a UE06

08

Terrosa, compacta 
Coloración: M.5YR 4/4, 4/3, 

reddish brown

y 10YR 3/3, dark brown

Sectores de M11 y M12
Infrapuesta a UUEE05/07, 

lateral a UUEE07/09, 
superpuesta a UE06

09
Estructura antrópica pétrea de doble hilera, 

de componentes basálticos irregulares, 
careciendo de argamasa

Sectores de M10 y M11 
Infrapuesta a UE07, lateral 

a UUEE05/07/08, 
superpuesta a UE07
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10

Arenosa muy compacta, granulometría 
media y nódulos compactos que se 

con algunas concavidades, de aspecto 
muy erosionado. Estéril arqueológicamente.

Coloración: M.7.5Y 6/1, gray 7.5YR 6/2, pinkish 

gray, y los nódulos 7.5YR 8/2, pinkish white

M12
Infrapuesta a UE06

11
Estructura muraria. Componentes: bloques 
de material basáltico, calcarenita y arena

Área N del yacimiento.
Infrapuesta y lateral a UE01

51  La mayor presión ejercida históricamente en esta zona corresponde al aprovecha-
miento de materias primas para la elaboración de la cal, existiendo restos de hornos 
en la playa y áreas próximas; también la explotación de PATELLIDAE, con la misma 

extremo opuesto de la playa.

antigua en este ámbito (Láms. XIII.2 y XIV), sobre la que, en paralelo y 
tras su abandono, habría de sufrir la afección de la acción eólica gene-
rándose nuevos depósitos de jable, que a la postre hoy encontramos 
cubriendo el yacimiento y con una dinámica variada que muestra for-
mas suaves y curvas, de variable altitud, con áreas desmanteladas por 
agentes naturales (eólicos y marinos) y antrópicos51.

La presencia de materiales arqueológicos, de variada naturaleza, 
se presenta en toda la zona excavada, cuyas características y variable 
distribución valoraremos en los apartados correspondientes. Solo las 
UUEE06 y 10, observadas en M12, donde se excavó en profundidad, 
hasta -65 cm p0, resultaron estériles arqueológicamente.

Tal como hemos dicho, el progreso de la excavación se realizó con 
el adecuado control tridimensional de los hallazgos, la extracción del 
material observado in situ, y el cribado de todo el sedimento mediante 
el uso de columna de tamices (5, 2,5 y 1 mm de luz de malla). Se recu-
peraron sistemáticamente todos los detritus malacológicos, y la cuarta 
parte de los restos de la matriz sedimentaria no malacológica, tras el 
cribado durante la excavación, se retiró para su procesado en labora-
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torio, además de tomarse muestras de cada UE para diverso tipo de 
analíticas.

Por otro lado, el desarrollo de una actividad de prospección siste-

el islote que en parte pudieron funcionar también como lugares de 
procesado de MURICIDAE, si tenemos en cuenta el registro visible que 
va igualmente acompañado de manufacturas romanas, y cumplir otras 
funciones complementarias o paralelas a la actividad que por ahora 

CRONOLOGÍAS ABSOLUTAS

Del área trabajada en la primera campaña cautelar fueron remitidas 
al Laboratorio para su datación por C14 un total de diez muestras, que 
se distribuyen en la zona más meridional del yacimiento (área de P11 
con un total de seis muestras), área central del conchero (M10, con dos 
muestras) y zona E (M12, con dos muestras). Los resultados se recogen 
en la Tabla 2 y agrupados atendiendo al tipo de material manejado, 

Fig.2.- Área excavada en las campañas de 2012-13, con la extensión del conchero 

de M10-M11 (UE02) y otros focos de concentración de Stramonita haemastoma.
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Lám. XIII. - 1. Primera ocupación (UUEE08/09) en la zona de M10-M11, en posición 

infrapuesta a la fase de instalación del conchero (UE02), y en relación con la secuencia 

Lám. XIII. - 1

Lám. XIII. - 2



80

UN TALLER ROMANO DE PÚRPURA EN LOS LÍMITES DE LA ECÚMENE, LOBOS 1 (FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS)

Tabla 2.- Resultados de las dataciones C14 y su calibración. Laboratorio Beta Analytic 

Inc. *Conventional Radiocarbon Age, **2 σ calibration. References: Database used: INT-

CAL 09; References to INTCAL 09 database: Heaton et al. 2009, Radiocarbon 51 (4): 115 

1-116 4; Reimer et al. 2009, Radiocarbon 5 1(4):1111-1150; Stuiver et al. 1993, Radio-

carbon 3 5(1): 13 7-1 89; Oeschger et al., 1975, Tellus, 27: 16 8-192. Mathematics used 

for calibration scenario: 14 Dates. Talma, A. S., Vogel, 

J. C., 1993, Radiocarbon 35 (2): 31 7-3 22.  ***Marine: Database used:  MARINE09. 

Dataciones de Lobos 1 - 2012 - C14

Procedencia 
Ref. Laboratorio

C14 conv.* Calibr.**/marine***

Interceptación
Calibr.**

Interceptación

Shell Soil, charred material

C14 conv.*

P11-III, +34cmp0
Beta – 327625

1810 

± 30 BP

130-260 AD & 

300-320 AD

[230 AD]

P11-IV, +27cmp0
Beta – 327626

1780 

± 30 BP

140-260 AD & 

270-330 AD

[240 AD]

P11-IV, +26cmp0 
Beta – 331834

P11-V, +21+20cmp0 
Beta – 327627

1130-970 BC & 
960-940 BC
[1020 BC]

P11-V, 
Beta – 331835

P11-VI, +14 cmp0
Beta – 327628

M10-IV, +64 cmp0
Beta – 327629

M10-VI, +55cmp0 
Beta – 331836

2340
±30 BP

80 BC - 70 AD

[0 BC]

2370
±30 BP

120 BC-40 AD
[30 BC]

2200 
± 30 BP 

charred material

380-180 BC
[350 BC, 300 BC, 
220 BC, 210 BC]

2870 
± 30 BP

charred material

2100 
± 30 BP 

charred material

200-40 BC
[160 BC, 130 BC 

& 110 BC]

2230
±30 BP

60 - 180 AD
[120 AD]

M12-III, +11cmp0
Beta – 331837

2320
±30 BP

40 BC-90 AD
[20 BC]

M12-V 
Beta – 331838

2380
±30 BP

140 BC-20 AD
[40 BC]
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(Fot. C. del Arco).

Lám. XIV. - 1

Lám. XIV. - 2
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Por un lado fueron seleccionados sedimentos integrantes de estruc-
turas de combustión y, por otro, conchas (Stramonita haemastoma). 

Entre los primeros existe una muestra, la Beta-327627 (P11-V), de 
la que en laboratorio se seleccionó un elemento termoalterado, cuyo 
resultado no resulta aceptable, pues se aleja considerablemente de la 
horquilla temporal más amplia de todo el registro y particularmente 
no encaja tampoco en la serie obtenida para la zona de P11. Con toda 
probabilidad esa desviación deriva de la selección de un elemento na-
tural intrínseco a la matriz sedimentaria o que como fragmento de la 
naturaleza se incorporó a la estructura de combustión y, ciertamente, 
con factor de envejecimiento dentro del contexto. Del resto de las 
muestras de este tipo en P11 podemos señalar que en su secuencia no 

BC de P11-VI (Beta-327628) hasta el 230 AD de P11-III (Beta-327625), 
aunque esta última presenta una ligera discrepancia con el 240 AD 
de la Beta-327626 pues esta debería ser ligeramente más antigua. Sin 
embargo, estos tiempos registrados en esta zona sobre este tipo de 
muestra resultan discrepantes, por resultar envejecidas, tanto con los 
materiales arqueológicos cerámicos, que veremos más adelante, como 
con la serie de dataciones obtenidas a partir de las conchas. E igual 
situación se produce en el tiempo dado por la muestra Beta-327629 
(M10-VI), entre el 350 BC al 210 BC, pues no encaja respecto a los dos 
factores ya comentados.

Con ello tendríamos que dejar en reserva este conjunto de re-
sultados y manejar en exclusividad los proporcionados sobre restos 
malacológicos. 

Así las fechas de 30 BC (Beta-321835) y 0 BC (Beta-321838) (P11-V 

en la que tendríamos registros necesariamente algo anteriores al 30 
BC por el desarrollo infrapuesto de UUEE fértiles arqueológicamen-
te, que son previos a la instalación del conchero de M10-M11. Estas 
fechas, además, van acordes con las obtenidas, también sobre conchas, 
en M12-V y III (Beta-321838 y 321837) con 40 BC y 20 AD, la primera 
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52  

su fractura, desintegración, adherencias y afección de raíces.

la zona, y la segunda en zona intermedia de la UE05 que constituye la 
periferia del conchero.

Con ello, nos parece que no resulta válida la única data, 120 AD, 
que tenemos sobre Stramonita para este (Beta-321836, M10-VI), pues, 
debiera estar más próximo al menos al 20 AD de la UE05, o ser algo 
anterior, además de que, de nuevo su asociación a los registros mate-
riales cerámicos supone aceptar esa mayor antigüedad. 

Tales resultados nos han llevado en las siguientes campañas a prac-
ticar una selección de nuevas muestras, siempre compuestas por un 
doble registro que esté en estrecha vecindad, combinando malacofau-
na, carbón o fauna terrestre52, pues parece oportuno proseguir en la 
obtención de nuevas cronologías que deberán contribuir a la hora de 

variables registros materiales.
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1V

Un conchero especializado, 

evidencias de un taller de púrpura

SOBRE SU UBICACIÓN Y EXTENSIÓN

en Stramonita haemastoma -

53

I10 y J
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Lám. XV.- Perspectiva del conchero (UE02) con área de combustión (UE03) en la 

zona de las cuadrículas M10-M11. (Fot. C. del Arco).

-

puesta (UE07) y superior del conchero (UE02) con áreas de combustión. (Fot. C. 

del Arco).
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LOBOS 1

-

-

Grande, M P -

-
-

-

Stramonita haemastoma

-

-

Stramonita haemastoma

-





LOBOS 1

Stramonitae

Stramonita haemastoma

-

SOBRE LAS ARQUEOFAUNAS MALACOLÓGICAS 

Y LA FAUNA MARINA VARIA 

Lobos 1

-

-

-

-





LOBOS 1

DETERMINACIÓN
GASTROPODA

Muricidae
Haliotis coccinea tuberculata
Haliotis
Patella aspera
Patella candei
Patella candei
Patella candei crenata
Patella candei crenata
Patella piperata
Patella
Osilinus atratus
Osilinus sauciatus
Osilinus sauciatus
Osilinus
Gibbula drepanensis
Gibbula magus
Gibbula spurca
Gibbula
Cerithium rupestre
Cerithium vulgatum
Cerithium vulgatum
Cerithium
Vermetus
Littorina striata
Littorina
Erosaria spurca
Luria lurida
Luria lurida
Natica livida
Natica
Polinices lacteus
Charonia lampas
Charonia lampas
Charonia
Cymatium trigonum
Marginella glabella
Mitra cornea
Vexillum zebrinum
Cantharus viverratoides
Cantharus
Nassarius conspersus
Nassarius cuvierii
Nassarius reticulatus
Nassarius
Columbella adansoni

NR

-

NMI % -NMI

98,524
3

5

10

107

1

24

1

13

525

572

195

4

65

1

1

4

11

138

5

1

1

5

4

1

16

10

2

1

1

8

1

2

4

1

3

5

2

16

1

13

2

4

1

43

68.232
2

-

6

94

1

14

2

13

86

350

64

-

21

1

1

4

11

138

5

1

1

5

4

1

7

5

-

1

1

8

1
-

-

1

3

5

2

15

1

12

2

4

1

42

0,002

-

0,008

0,135

0,001

0,020

0,002

0,018

0,124

0,505

0,092

-
0,030

0,001

0,001

0,005

0,015

0,199

0,007

0,001

0,001

0,007

0,005

0,001

0,010

0,007

-
0,001

0,001

0,011

0,001

-
-

0,001

0,004

0,007

0,002

0,021

0,001

0,017

0,002

0,005

0,001

0,060



Conus guanche

Conus 

BIBALVIA

Glycymeris bimaculata

Glycymeris 

Modiolus barbatus

Mytilaster 

Perna perna

Perna  perna
Perna 
Ostrea edulis

Pinna rudis
Pinna  

Pinna

Chlamys corallinoides
Chlamys 

Pecten 

Linga adansoni

Loripes lacteus

Lucinella divaricata

Cardium costatum 

Cardium costatum

Cardium 

Cerastoderma edule

Callista chione

Callista chione

Tellina 

CEPHALOPODA

Spirula spirula

MAXILLOPODA

Balanus 

MALACOSTRACA

ECHINOIDEA

Indet.

TOTAL NMI

5 5 0,007

5

44

8

1

1

11

4

1

3

5

4

1

1

1

2

1

9

2

6

4

1

1

1

1

6

15

3

2

17

3

26

2.035

2

35

1

1

1

3

1

-

2

1

-

-

1

1

1

1

9

2

2

-

-

1

1

1

2

-

3

2

-

-

2

1.022

69.254

0,002

0,050

0,135

0,001

0,001

0,004

0,001

-

0,002

0,001

-
-

0,001

0,001

0,001

0,001

0,012

0,002

0,002

-

-

0,001

0,001

0,001

0,002
-

0,004

0,002

-

-

1,475

100,000

7 5 0,007

Tabla 3.- Lobos 1

DETERMINACIÓN NR % -NMINMI

0,002



LOBOS 1

-

-
Stramonitae

-

-

Stramonita haemastoma

Hexaplex -

-

Stramonitae

-





LOBOS 1

-
58  

Lobos 1. -

-
et al. no parecen 

detectarse grandes diferencias entre los concheros purpúreos púnicos y 

Lám. XIX.- Desarrollo de la zona nuclear (M10) del conchero con estructura 

de combustión. (Fot. C. del Arco).

58  -

-



Hex. tr. (Hexaplex/Murex trunculus), Mur. br. (Murex brandaris), Stra. h. (Stramonita/Thais/Purpura haemastoma), 

Oce. e. (Ocenebra erinacea), Cer.v. (Cerithium vulgatum), Pat. (Patellae), Mon. (Monodonta/Osilinus). (1. Tébar & 

Aleixandre, 2008), (7. Hernández García, 2005),  (8. Bernal et al. et al. 2011e), (10. Bernal 

et al.  et al. et al. 

presencia), x (presente).

TALLERES

 (1)

NMI  
(2)

(5)

(6 y13)

(6 y13)

Cala Martina (6 y13)

(6)

(6 y13)

(4) 
(7)

(8) 
NMI

Hex. tr.

NMI - %

78,8% -

Representación de MURICIDAE

15491

95,47%
-

Mur. br.
NMI - %

Stra. h.

NMI - %
Oce. e.

NMI - %
Cer. v.

NMI - %
Pat.

NMI - %
Mon.

NMI -%
TOTAL

TAX.

- -
149

0,86%
- - 10

- ++++ - - ¿?- - -

(3)

NMI 8145

61,86%

11598 

90,63%

2

0,01%

-

557

4,23%

126

0,98%

-

-0,06%

15-0,11%

2798

21,25%

394

3,07%

1423

10,80%

572

4,47%

14

3193

15,47%

1298

12,97%

(4)

UE5, NMI

UE8, NMI 10005

7984

38,69%

6171

61,67%

106

0,51%

108

1,07%

297

1,43%

487

4,86%

-

6813

33,02%

596

5,95%

748

3,62%

904

9,03%

20

18

15,2% 0.8% 2,7% 1,5% 1,1% 8

++++ -X - - - -

++++ -X - - - X 4

++++ -X X X X X 7

++++ -- - - - - 1

++++ -X X X - X 5

95% -- 5% - - - ¿?

++++ -- - - - - ¿?

1177
62,71%

2
0,11%

2
0,11%

- -
344

18,33%
259

13,80%
19

(9)

NMI

2434

57,18%

3

0,07%

117

2,74%

1277

29,95%
- -

326

7,66%
11

(10)

NMI 233
232

99,57%

1
0,42%

- - - - - 2

(11)

NMI

NMI

2434

57,18%

3

0,07%

117

2,74%

1277

29,95%
- -

326

7,66%
11

Lobos 1 Hexaplex

21

0,03%
-- 68211

98,49%

Cer. Rup/Cer.

145

0,20%

216

0,31%

Osilinus

435

0,62%
48

(12)

NMI 114
74

64,91%
-

3

2,63%

3

2,63%
-

24

21,05%
- 13

NMI



LOBOS 1

romanos en el ámbito del Círculo del Estrecho

continuum

-

-

extremidad truncada

en Stramonita haemastoma

-

Hexaplex trunculus

-

-
et al. 

et al.



Lám. XX. - 1

Lám. XX. - 2



100

LOBOS 1

et al.

-
 

Murex brandaris Lobos 1

Stramonita haemastoma 

Lobos 1

Hexaplex trunculus

Carteia

-
Stramonita haemastoma

el 

160 a.n.e-40 de la era

Stramonita

et al

 Hexaplex trunculus Stramonita haemastoma

Septem et al. -



101

(2). (Fot. C. del Arco).

Lám. XX.I - 1

Lám. XXI. - 2
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LOBOS 1

et al.

-
Patellae Monodontae en 

Patellae Monodontae 
Cerithium vulgatum -

Hexaplex trunculus

Stramonita haemastoma

et al.

-

que Lobos 1

-
conchero genuino, et 

al. et al. 

-

Lobos 1
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Lám. XXII.- MURICIDAE. Ejemplares completos de Stramonita haemastoma (1) y 

Hexaplex Duplex (2). (Fot. C. 

del Arco).

Lám. XXII. - 1

Lám. XXII. - 2



LOBOS 1

-

-

-

de Murex trunculus

que 
-

-
 

-
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Stramonita haemastoma Lobos 1 Murex trun-

culus

Stramonita haemastoma

100 glands -

N11) y en otros sectores del yacimiento.
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LOBOS 1

Lobos 1 

Stramonitae

Lobos 1 Stramonitae, de tal manera 

Lobos

-
-

Stramonita haemastoma

-

Stramonitae

-

-
Lobos 1 

Lobos 1
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TAXONES
S. G

9
G, H
10

I
10

J
10

M
10

M
11

M
12

N
9

N
10

N11
N12

Ñ
10

Ñ11
Ñ12

O
10

O11
O12

P
10

P
11

TOTAL

GASTROPODA

Haliotis coccinea 

tuberculata

Patella aspera

Patella candei

P. candei

P. candei crenata

P. candei crenata

Patella piperata

Patella 

Osilinus atratus

Osilinus sauciatus

Osilinus 

Gibbula drepanensis

Gibbula magus

Gibbula spurca

Gibbula

Cerithium rupestre

Cerithium vulgatum

Cerithium  vulg.

Cerithium 

Vermetus 

Littorina striata

Littorina 

2 2

9 1 4 20 9 17 17 2 1 11

4 1 1 6

94

1 1

2 2 5 3 1 14

1 1 2

3 1 3 6 13

1 41 4 4 5 19 2 2 5 86

4 21 2 257 48 5 2 1 1 2 1 2 350

1 4 4 25 22 3 2 3 64

1 12 3 3 1 1 21

1 1

1 1

13 4

1

3

1

3

4

12 34 11

3 101 25 2 1 4 1 1 138

3 1 1 5

1 1

1 1

2 1 1 1 5

2 1 1 4

1 1

TABLA 5

Lobos 1

Erosaria spurca

Luria lurida

2 2 1 1 1 7

2 1 2 5
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LOBOS 1

BIVALVIA

Charonia lampas

Cymatium trigonum

Marginella glabella

Mitra cornea

Vexillum zebrinum

Cantharus 

viverratoides

Cantharus 

Nassarius conspersus

Nassarius cuvierii

Nassarius reticulatus

Nassarius 

Columbella adansoni

Conus guanche

Conus 

Natica livida

Natica 

Polinices lacteus

1 1

1 1

6 2 8

1 1

1 1

1 1 1 3

4 1 5

2 2

1 1 8 4 1 15

1 1

10 1 2 12

2

4 4

1 1

22 6 9 3 1 1 42

1 2

2

11 5

1 1 1 5

1 21

Glycymeris 

bimaculata

Glycymeris 

1 1 1 11 21 35

1 1

Modiolus barbatus

Mytilaster 

1 1

1 1

TAXONES
S. G

9
G, H
10

I
10

J
10

M
10

M
11

M
12

N
9

N
10

N11
N12

Ñ
10

Ñ11
Ñ12

O
10

O11
O12

P
10

P
11

TOTAL

2



Pinna rudis

Chlamys corallinoides

Chlamys 

Pecten 

Linga adansoni

Loripes lacteus

Lucinella divaricata

Cardium costatum 

Cerastoderma edule

Callista chione

Tellina 

CEPHALOPODA

Spirula spirula

MAXILLOPODA

Balanus

INDET.

Total

Ostrea edulis 

Callista chione

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5 1 1 2 9

1 1 2

1 1 2

1 1

1 1

1 1

1 1 2

1 1 1 3

2 2

22

21 8 6 34 2 562 160 18 53 67 5 15 6 4 10 5 46 1.022

Perna perna

Perna perna

2 1 3

1 1

TAXONES
S. G

9
G, H
10

I
10

J
10

M
10

M
11

M
12

N
9

N
10

N11
N12

Ñ
10

Ñ11
Ñ12

O
10

O11
O12

P
10

P
11

TOTAL
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LOBOS 1

-

-

-

Osilinus

Patella

Cerithium -
Columbella

Glycymeris

-
túan Nassarius Gibbula Cantharus 

-
Patella, Osilinus 

y Cerithium -

Lobos 1

-

et al.



111



112

LOBOS 1

cia de Osilinus Patella

et al.

Patella Cerithium -
Cerithium C. 

rupestre C. vulgatum

-
nal et al. et al. Septem et al. 

et al.

Glycymeris bimaculata,

-

-
Ostrea edulis

Cardium costatum, Chlamys coralinoides Chlamys 

sp., Callista chione, Cymatium trigonum Charonia lampas

Charonia Charonia lam-

pas y Charonia lampas
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representados en varios talleres de púrpura.



LOBOS 1

Septem et al. 

-
et al.

Lobos 1

-

aelo 

Claudia et al.

Car-

dium costatum y Ostrea edulis

-

Cardium costatum

Theba

T. geminata

Rumina decollata

Theba arinagae Helix aspersa y Otala lactea 

-
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Osilinus atratus M10.07 (1),  Osilinus sauciatus 

N10.03 (2), Patella candei M10.PO (3).  (Fot. C. del Arco).

1

2 

3 
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LOBOS 1

-
Lobos 1

et al. 

-

-

DETERMINACIÓN 

Rumina decollata

Theba arinagae

Theba geminata

Theba 

Helix aspersa

Otala lactea

NR NMI % -NMI

GASTROPODA

TOTAL MLCFt

1 1 0,11

1 1 0,11

2 2 0,23

871 834 98,81

1 1 0,11

5 5 0,59

881 844 100,00

Tabla 6.- Lobos 1.
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Patella candei M10.PO (1) y Patella candei cre-

nata

1 

2

3 
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LOBOS 1

Otala lactea en Lo-

bos 1

Lixus

Helix as-

pera

RR

NH

Lobos 1 Otala lactea y Helix aspersa -

RR Rerum Rusticarum, Libri 

III.

-
Tabernae […] Finalmente, los caracoles también prolongan largamente su 

vida rumiando en la tienda del vendedor si para ello se le echan unas pocas hojas de laurel 

y se les esparce un poco de salvado. Por ello, el cocinero casi nunca sabe si los cocina vivos o 

muertos. Y el proceso alimenticio se reviste interiormente una olla agujereada con vino coci-

do y escanda para que allí coman; debe tener agujeros para que el aire pueda entrar, pues 

son de naturaleza vivaz

Plinio. Historia 

Natural, Poco antes de la guerra civil que tuvo lugar contra Pompeyo 

Magno, Fulvio Lipino estableció viveros de caracoles en Tarquinia, distinguiendo entre clases, 

para que estuviesen por un lado los blancos que nacen en el campo de Reate, por otro lado 

los ilíricos que destacan por su tamaño, los africanos, por su fecundidad, los solitanos, por su 

fama. También tuvo la idea de alimentarlos con gachas y vino hervido y otras cosas, para 

que los caracoles, engordados, llenasen también la taberna; según cuenta Varrón, el éxito 

de este procedimiento les hizo alcanzar un tamaño tal que la concha de algunos tenía una 

capacidad de ochenta cuadrantes. 



Cerithium rupestre M10.02 (1), Cerithium 

vulgatum M10.II (2), Columbella adansoni M11.02 (3) Cantharus viverratoides M10.02 

Nassarius conspersus M10.02 (5) y Erosaria spurca M10.02 (6). (Fot. C. del Arco).

1

3

5

2

6
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LOBOS 1

RASGOS MORFOLÓGICOS Y TECNOLÓGICOS

-

-

-

et al.

et al.

et al. Lobos 1 

et al. -

et al. Lobos 1

En Lobos 1

-
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Luria lurida M11.02 (1) y M10.IV (2), Mitra 

cornea Ñ10.01 (3), Marginella glabella Conus guanche N10.03 (5) y Charonia 

lampas

1

3

5

2

6
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LOBOS 1

conchylioleguli

murileguli

-

-

-

-

-

-

Cod. Théod. Cod. Just.

-

-
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Glycymeris bimaculata P11.VIB (1), Perna 

perna M12.III (2), Pinna rudis H10 - I10.01 (3), Cardium costatum Chlamys 

corallinoides M12.III (5) y Ostrea edulis M11.05 (6). (Fot. C. del Arco).

1

3

5

2

6



LOBOS 1

, 

-

-

-

Stramonitae -
-

Lobos 1 -
-

et al. 

et al. Septem et al. 

et al. 
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Cerastoderma edule Loripes lacteus 

M10.IX (2), Lucina divaricata M11.02 (3), Tellina Balanus sp. N10.03 

(5) y Malacostraca M11.02 (6).  (Fot. C. del Arco).

1

3

5

2

6
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LOBOS 1

et al.

-
-

-

80, 
81

-
-

et al.

Por eso puede excusarse la 

locura por la púrpura, pero ¿cómo se explica el precio de las conchas cuyo tinte tiene un olor 

terrible y un color verdoso oscuro semejante al mar embravecido? 
80

-
et al. 

Monachus monachus

-
-

et al. 
81

-
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Theba geminata P11.V (1),  Rumina decollata 

Otala lactea y Helix aspersa M10PO-N10PN (3). (Fot. C. del Arco).

1

2 

3 
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LOBOS 1

82

83

-

Stramonita haemastoma. 

84

82 -

et al. 

et al. 

83 Después se les quita la vena de que hablamos, a las que es necesario añadirle la sal, 

aproximadamente un sectario para cada cien libras; se dejan macerar justamente tres días, 

puesto que su fuerza es mayor cuanto más recientes; se hierven en recipientes de plomo 
IX, 

84

-
 Stramonita haemastoma



porcentual atendiendo al NMI.

atendiendo al NR.
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LOBOS 1

85

Los hombres, sumergiéndose bajo el agua, recogen algunos de 

éstos de entre la arena con sus manos; a otros los desprenden 

de las rocas a las que están adheridos tenazmente, y a otros las 

olas los escupen sobre las mismas playas y los hoyos cavados 

en la arena Hal.

-

Stramonita haemastoma

-

-
  

Los pescadores de múrices machacan los pequeños con concha 

y todo, pues no es fácil sacarlos de ésta. Al contrario, a los gran-

85 De la caza, de la pesca. Lapi-

Investigación sobre los animales. -
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entre ambos órganos por encima del llamado vientre: cuando 

Los pescadores de múrices los machacan mientras están vivos, 

HA

88 

Se intenta capturar a las púrpuras vivas, porque vomitan ese 

jugo al morir. A las de mayor tamaño les sacan el líquido una vez 

despojadas de la concha; a las más pequeñas las machacan 

vivas con concha, y así lo sueltan NH.

88 et al.

-
duce y a las menores, quebrantándolas con ruedas,

et al. 

vivas capere contendunt, quia cum vita sucum eum 

evomunt. et maioribus quidem purpuris detracta concha auferunt, minores cum testa vivas 

frangunt, ita demum eum expuentes. 

ruedas

-
ruedas

Historia de los animales.
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LOBOS 1

Cuando el hombre que se ocupa en la pesca de la púrpura pes-

ca una, no para alimento del hombre sino para teñir la lana, si 

de producir el tinte genuino e inmutable, machacará a golpes 

de piedra la púrpura con su caparazón. Pero si el golpe es de-

con la piedra hace que la púrpura no sirva para el tinte; pues, a 

causa del dolor, el molusco consume la tintura, que es absorbida 

en la masa de la carne o derramada de cualquier otra manera 
HNA

-
 Lobos 1

Hexaplex

Hexaplex

-

Hexaplex trunculus
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Stramonita haemastoma en la zona nuclear del conchero (M10-

M11), atendiendo al recuento y a la relación de Ápices y ejemplares completos.

Grande, Medio y P

modo de presentación (Ápices, Completos y Canal S



LOBOS 1

et al. et al. 

Hexaplex trunculus y Thais haemastoma 

Murex brandaris  y en el de Ocenebra erinacea 

  

Murex 

trunculus

Purpura haemastoma

-
Murex trunculus

Lobos 1

Murex trunculus -
Purpura haemastoma

-

Purpura haemastoma -

Purpura haemastoma -

Lobos 1.

Lobos 1

-

-

la escasa representatividad de esta especie 

en las faenas tintóreas.
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-
Stramonita haemastoma

-

-

-

Pero si se pescan los múrices antes de que hayan producido la 

cera, sucede que algunas veces la depositan en la cesta 

HA
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LOBOS 1

Por esto los pescadores los guardan en las nasas hasta que 

reúnen a muchos y tienen tiempo para tratarlos. Pues bien, los 

manera que múrices ya extraídos del agua a menudo volvían a 

caer en ella; pero actualmente los pescadores atan las nasas, 

de suerte que no se pierde el múrice si vuelve a caer al agua. 

Se cae sobre todo cuando está harto, pero si tiene el estómago 

vacío, es difícil incluso separarlo del cebo. HA

-

Onom

 a Stramonita haemastoma, se 

adhiere únicamente a las piedras y se captura en zonas rocosas

Las púrpuras se capturan con una especie de nasas pequeñas 

y de malla poco espesa que se arrojan en alta mar; dentro se 

pone un cebo, molusco que atrapan al cerrarse, como los meji-

llones que mencionamos. Esos moluscos están medio muertos, 

pero al devolverlos al mar reviven, abriéndose ávidamente; las 

púrpuras los buscan y los atacan con la lengua erecta. Pero 

aquellos, estimulados por la picadura del aguijón, se cierran y 

atrapan lo que intenta morderles. Y así las púrpuras son captu-

radas a causa de su glotonería NH

-
púrpura
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Los múrices también se capturan con sustancias fétidas NH

-

Lo que sí es cierto es que poniendo su carne en el anzuelo se 

atrae sobre todo a las púrpuras NH. 

-

[…] método de captura apropiado para ellas. Se fabrican pe-

queñas nasas semejantes a cestos entretejidos con juncos muy 

apretados, y los pescadores reúnen y colocan juntas en ellas 

conchas de espiral y almejas. Y las púrpuras cuando se hallan 

cerca, embriagadas por el deseo de comida disparan de dentro 

de comida, la estiran a través de los juncos, y encuentran un 

fatal festín; pues la lengua metida entre los apretados juncos se 

hincha, y la malla de mimbres la aprisiona, y ya no puede retirar-

la aunque lo intente, sino que la concha de púrpura permanece 

allí tirante entre dolores, hasta que los pescadores la sacan a 

tierra angustiada por su lengua, proporcionando así un color 

más bello para los vestidos de púrpura Hal

-

-
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LOBOS 1

HA

De los testáceos que se mueven, unos, que son carnívoros, se ali-

mentan de pequeños peces, como, por ejemplo, el múrice (éste 

es un animal carnívoro, pues se pesca con sustancias cárnicas) 
HA.

Los testáceos tienen olfato y gusto, y el uso de cebos lo prueba, 

como es el caso del múrice; éste es capturado, en efecto con 

cebo podrido, y si se acerca un cebo de esta clase es por que  
lo percibe de lejos. Los testáceos perciben también los sabores, 

como los prueban los mismos hechos: en efecto, si cada uno se 

dirige hacia las sustancias que reconocen por su olor, es porque 

el sabor les place HA

Se alimentan sacando y alargando por debajo del opérculo el 

órgano llamado lengua. La longitud de la lengua del múrice es 

superior a un dedo, y se sirve de ella para alimentarse y perforar 

las conchas pequeñas y la concha de otros de su misma especie 
HA

Lobos 1

-

-
-

 Sic



Perna perna y Perna perna -

Mytilaster 

Perna Perna perna -
in situ

Cerithium, 
C. rupestre

Stramonitae C. vulgatum

Cerithium

C. rupestre C. 

vulgatum -

 Cerithium vulgatum Buccinulum corneum 

Murex trunculus. 

Osilinus turbinatus/Monodonta turbinata 

Cerithium rupestre

Cerithium

Lobos 1 

C. rupestre C. vulgatum 

C. rupestre.



LOBOS 1

Osilinus

Cerithium

Pate-

llae

-

-

NH

Verbascum thapsus 

-
100

Los peces mueren por la acción del verbasco. Por ello se utiliza 

esta planta para la pesca en ríos y lagunas, y los fenicios para 

coger incluso peces de mar HA

-

100 -
-



Cerithium, 

Osilinus y Patellae



LOBOS 1

Lobos 

1

-
101

De materia medica 102

-

-
-

Glycymeris, Co-

nus, Columbella y Marginella

Erosaria

Cantharus

Conus guanche Cantharus viverratoides 
Luria lurida

-

101 

102 Plantas 

y remedios medicinales (De Materia medica. Libros IV-V Pseudo Dioscórides

-
Historia Natural.

-
destruir la pesca de los 

estanques y ríos, porque echadas en ellos mueren, y así hacen dellos grandes pesquerías

HNA

Si un colmenero arroja a una laguna hojas 

de verbasco, destruirá de la manera más sencilla a los renacuajos.



-
Patella

Balanus

-

Glycymeris

Conus 
Marginella Columbella 

Erosaria, Luria, Cantharus y Mitra carecen de 

-

petites pierres 

et al. cantos de redu-

cidas dimensiones103

et al.

de multitud de cantos

antos que anudados pudiesen haber 

103 



LOBOS 1

constituido lastres de las relingas de las redes pesqueras.

-

et al.

admón

[…] los pescadores siempre ponen cuatro guijarros húmedos de la 

playa. Pues en las piedras mojadas se cría un lechoso musgo marino, 

el deseo del cual atrae a los más pequeños e infortunados peces, 

voraz raza Hal

En Lobos 1 -

-

-

-



104

-

105

La pesca mediante red proporciona riqueza y se parece a la 

captura de un campamento y a la toma de prisioneros, y re-

quiere variedad de utensilios, como soga, sedal de lino blanco 

y negro, cuerda hecha de junco, corchos, plomo […] La pesca 

con anzuelo es la pesca más perfecta y la más apropiada a los 

hombres libres. Se necesita crin de caballo de color negro, rojo y 

gris. Si las crines son teñidas, los pescadores eligen las que están 

teñidas en gris azulado y en púrpura marina. Porque todas las 

demás -dicen- son malas […] Utilizan, asimismo, los pescado-

res lana carmesí y lana teñida de púrpura, corchos y trozos de 

madera HNA.

104 

105



LOBOS 1

Lobos 1

-

-
-

-

-

in situ

cetaria de Iulia Traducta -

-
HA

los pescadores los guardan 

en las nasas hasta que reúnen a muchos y tienen tiempo para tratarlos, 

Vid



-

108 -

-

-

RR -

su procesado para tintes, ni siquiera a su uso alimentario,

108 vid



LOBOS 1

-

ferramentis

Cuando se recogen estas conchas, las abren en todo su contorno 

con instrumentos de hierro Arch

-
110 

-
-

-

Stramonitae

110



111

-
112

Lobos 1 Hexaplex duplex

et al. 

111 MURICIDAE
Hexaplex

-

MURICIDAE
112 -

en M10.II.
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LOBOS 1

Stramonita haemastoma

Hexaplex trunculus

et al.

 in situ,

-

ut supra -

Aelian HNA. HA. 

-
te113  Lobos 1

-

Stramonita haemastoma

-

grayish purple pale red purple

113 -
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Lám. XXX.- Stramonita haemastoma. Restos con adherencias de púrpura.

(Fot. C. del Arco).

1

2 3 
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LOBOS 1

114

115

-

-

pale red

-

114 

115 



153

Lám. XXXI.- Zona de conchero en M10. Material cerámico y lítico en área de 

Lám. XXX1. - 1

Lám. XXX1 - 2
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grayish purple y pale purple -

Después se les quita la vena de que hablamos, a las que es ne-

cesario añadirle la sal, aproximadamente un sectario para cada 

cien libras; se dejan macerar justamente tres días, puesto que su 

fuerza es mayor cuanto más recientes; se hierven en recipientes 

de plomo, y por cada cien ánforas de agua se ponen quinientas 

libras de producto y se deja consumir con un calor moderado, 

mediante una tubería de un horno que quede lejos. Una vez 

que se ha espumado para quitar los trozos de carne que iban 

adheridos a las venas, aproximadamente a los diez días, se 

probar y se calienta el líquido hasta conseguir el color deseado 

NH.

-

 in situ

  
-

Lobos 1.
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muestreo.  (Fot. C. del Arco).

Lám. XXXII - 1

Lám. XXXII - 2
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LOBOS 1

cia de tierra arcillosa violeta 118, 
-

tareas re-

lacionadas con el calentamiento de los glandes purpurígenos

et al. 

-

-

et al. 

et al. 

gran variedad de familias cerámicas 

-
Lobos 1

-

118 
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-
-

patrones 

de fractura
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INTRODUCCIÓN

V

El registro cerámico

A diferencia de los otros conjuntos materiales de Lobos 1, y debido 
al gran estado de fragmentación en el que se encuentran los restos 
cerámicos, el presente capítulo integra la cerámica recuperada en las 

número de formas que nos permitan caracterizar este registro119.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Cifras, grupos y distribución

En total han sido 4370 los fragmentos recuperados (NR). A efectos 

17).
La cerámica de almacenaje, que engloba ánforas y tapas de ánforas, 

supone casi la mitad de todo el registro cerámico (44,03%), siendo el 

119  
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corresponde a las primeras y un 12,42% a las segundas (incluidas las 
tapas “recortadas”) (Tabla 7)120.

A esta le sigue de cerca la cerámica común (39,22%)121.
122 mientras 

que lucernas (1,42%)123 y elementos de construcción (0,11%)124 cons-

Tabla 8), son las cuadrículas correspondientes a la zona nuclear del 
conchero y áreas limítrofes a este las que concentran un mayor nú-

de todo el registro cerámico (44,37%), cuadrículas que, a excepción 
de esta última, fueron excavadas en su totalidad. En segundo lugar, el 
sector N del yacimiento, ocupado por los recintos, especialmente R1 

zona de concentración de materiales. Y en tercer lugar, el extremo 

particular interés.
No obstante, debemos relativizar estas cifras en función del volu-

men de tierra desalojado durante los trabajos de campo realizados en 
estas campañas y que han afectado de forma desigual a las distintas 
áreas del yacimiento. Las cuadrículas o áreas con un porcentaje de re-

M11, M12, P10 y P11. Los materiales cerámicos de estas representan el 
74,17% del total exhumado .

120 El NMI, descripción, tipología y marco cronoespacial será analizado más adelante, en 
el epígrafe “Cerámica de almacenaje”. 
121 Vide infra “Cerámica común”. 
122 Vide infra
123 Vide infra “Lucernas”. 
124 Vide infra “Elementos de construcción”. 

 Vide la distinta intensidad del trabajo realizado durante las campañas 2012-2013 (Fig. 

carácter general, con independencia de la intensidad del trabajo realizado en cada una 
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EL REGISTRO CERÁMICO

Tapas recortadas

TOTAL

Ánforas

Opercula

NR %

87,57

11,64

0,78

1685

224

15

1924 100,00

Lobos 1
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En cuanto a la distribución de los diferentes grupos tipológicos, son 
igualmente las cuadrículas de la zona nuclear del conchero y áreas li-
mítrofes las que concentran más de un tercio de toda la cerámica de 
almacenaje, siendo especialmente relevante en M10 (18,87% de toda 
la cerámica de este grupo) y L10 (14,66%), mostrando una proporcio-
nalidad superior a lo que corresponde la aportación de los materiales 
cerámicos de estas cuadrículas al total (Gráfs. 21-22, Tabla 8). A cierta 
distancia, I11 (7,74%) y N10 (5,67%) también tienen una participación 
elevada de este grupo, sobre todo si valoramos que esta última no fue 
excavada con la misma intensidad.

En el mismo sentido, la cerámica común muestra un comporta-
miento diferente, pues prevalece claramente en M11 (13,07% de toda 
la cerámica común), I10 (8,23%) y R1 (5,89%) (Gráfs. 21, 23, Tabla 8).

Por el contrario, porcentajes semejantes de cerámica de almacenaje 
y común encontramos en las cuadrículas L11, L12 y P11 (Gráf. 21).

2012-2013 (NMI).
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Gráf. 19.- Distribución general del material cerámico  correspondiente a las campañas 

2012-2013 por cuadrículas (NR %). 
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Gráf. 20.- Distribución del material cerámico correspondiente a las campañas 2012-

2013 por cuadrículas atendiendo a las distintas categorías (NR).
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Gráf. 21.- Distribución del material cerámico correspondiente a las campañas 2012-

2013 en relación a las cuadrículas mayormente trabajadas, incluyendo los totales de 

las mismas, y atendiendo a las distintas categorías (NR).
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Gráf. 22.- Distribución de la cerámica de almacenaje correspondiente a las campañas 

2012-2013 por cuadrículas (NR %). 
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Gráf. 23.- Distribución de la cerámica común correspondiente a las campañas 2012-

2013 por cuadrículas (NR %).
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R1
CUADRÍCULA

R2

H10
H11

I10
I11
I12
J10
J11
J12
K10
K11
K12
L9
L10
L11
L12
M10
M11
M12

N9
N10
N11
N12

Ñ10
Ñ11
Ñ12
Ñ117Ñ12
O10
O11
O12

P10
P11
L1 SUP.

TOTAL

%

A C

74

7

6

1

0

27

6

0

4

55

149

7

19

0

6

22

9

23

4

282

200

73

363

101

58

7

49

109

16

0

0

15

9

7

2

13

8

13

3

23

87

57

0

1924

101

0

20

3

0

32

0

0

6

141

96

1

2

0

12

16

32

19

0

126

205

82

154

224

32

0

50

75

13

0

1

18

38

29

0

3

16

1

0

16

94

40

0

1714

44,03 39,22

F L

53

0

0

0

0

22

0

0

0

22

23

0

2

1

4

8

4

21

0

36

81

51

45

95

20

0

12

25

7

0

5

6

20

0

7

4

10

0

2

1

25

21

32

665

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

3

0

0

0

0

5

0

1

0

15

2

4

4

5

1

0

1

1

3

0

0

2

2

0

1

0

1

0

1

1

2

0

0

62

15,22 1,42

CONS. NR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

229

7

26

4

0

81

6

0

10

225

271

8

23

1

22

51

45

64

4

459

489

210

566

425

111

7

112

210

41

0

6

41

70

36

10

20

35

14

6

41

208

118

32

4.370

0,11 100

%

5,24

0,16

0,59

0,09

0,00

1,85

0,14

0,00

0,23

5,15

6,20

0,18

0,53

0,02

0,50

1,17

1,03

1,46

0,09

10,50

11,19

4,81

12,95

9,73

1,54

0,16

2,56

4,81

0,94

0,00

0,14

0,94

1,60

0,82

0,23

0,46

0,80

0,32

0,14

0,94

4,76

2,70

0,73

-

100

Tabla 8.- Lobos 1/2012-2013. Cerámica. Distribución 

Almacenaje; Común; Fina; Lucernas; Construcción; Núm. de Restos.
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Lobos 1 
se desprende que este grupo muestra una mayor proporción relativa 

siendo más escasa respecto a los otros grupos cerámicos sobre todo 

Tablas 8-9).
-
-

sigillata

24 fragmentos de barniz negro hallados se encuentran concentrados 

-

habida cuenta de que esta cuadrícula ha sido trabajada de forma su-

negro en L10, M11 y R1.
-
-

fragmentos de cerámica pintada que han aparecido hasta la fecha, nos 
parece llamativa su gran dispersión, desde el extremo más septentrio-
nal del yacimiento (R1) hasta el más meridional (P11) .

siempre atendiendo al NR, la terra sigillata, se encuentra en las cua-

Dispersión que, por otra parte, es característica del conjunto cerámico en general.
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2013 por cuadrículas (NR %).
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-

Por último, los elementos de construcción se localizan de forma 
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campañas 2012-2013 por cuadrículas (NR %).
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Gráf. 27.- Distribución de la cerámica de barniz negro correspondiente a las campañas 

2012-2013 por cuadrículas (NR %).
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Gráf. 28.- Distribución de la cerámica terra sigillata correspondiente a las campañas 

2012-2013 por cuadrículas (NR %).
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Gráf. 29.- Distribución de la cerámica pintada correspondiente a las campañas 2012-

2013 por cuadrículas (NR %).
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Gráf. 30.- Distribución de las lucernas correspondiente a las campañas 2012-2013 

por cuadrículas (NR %).
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Gráf. 31.- Distribución de los materiales cerámicos de construcción correspondiente 

a las campañas 2012-2013 por cuadrículas (NR %).
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R1
CUADRÍCULA

R2

H10
H11

I10
I11
I12
J10
J11
J12
K10
K11
K12
L9
L10
L11
L12
M10
M11
M12

N9
N10
N11
N12

Ñ10
Ñ11
Ñ12
Ñ117Ñ12
O10
O11
O12

P10
P11
L1 SUP.

TOTAL

%

PF BN

48

0

0

0

0

22

0

0

0

18

17

0

2

1

3

3

4

17

0

35

69

42

43

91

18

0

8

16

6

0

5

5

18

0

0

4

9

0

0

1

24

17

29

575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

1

0

2

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

86,47 3,61

S P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

3

0

0

0

3

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

14

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

5

0

3

0

1

4

7

1

1

0

0

0

5

0

0

0

1

1

0

7

0

1

0

1

0

1

3

3

52

2,11 7,82

NR %

53

0

0

0

0

22

0

0

0

22

23

0

2

1

4

8

4

21

0

36

81

51

45

95

20

0

12

25

7

0

5

6

20

0

7

4

10

0

2

1

25

21

32

665

7,97

0,00

0,00

0,00

0,00

3,31

0,00

0,00

0,00

3,31

3,46

0,00

0,30

0,15

0,60

1,20

0,60

3,16

0,00

5,41

12,2

7,67

6,77

14,3

3,01

0,00

1,80

3,76

1,05

0,00

0,75

0,90

3,01

0,00

1,05

0,60

1,50

0,00

0,30

0,15

3,76

3,16

4,81

100 100

Tabla 9. Lobos 1

Paredes Finas; Barniz Negro; Sigillata; Pintada; Número de Restos.



179

EL REGISTRO CERÁMICO

ANÁLISIS CUALITATIVO128

La consideración que de los restos cerámicos hallados en los talle-
res de púrpura se viene realizando de forma generalizada en la litera-

materiales datantes de las distintas 
-

cional, lo que no permite insertar los diferentes materiales en procesos 
productivos o domésticos determinados y, por consiguiente, conocer la 
relación de los mismos con las actividades desarrolladas129.

128  Agradecemos a Darío Bernal Casasola los interesantes comentarios y sugerencias 
realizados sobre algunos de los conjuntos que aquí presentamos con ocasión de la 
celebración de las Jornadas Roma en Canarias que tuvieron lugar en el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife entre los días 29 de marzo y 1 de 
abril de 2016. Igualmente, queremos agradecer la colaboración de Montserrat Talavera 
Román y Lorena Hernández González en la realización de los dibujos de buena parte 
del repertorio cerámico de Lobos 1. La digitalización de los mismos ha corrido a cargo 
de Carmen Benito Mateo. 
129 Cierto es que en algunas ocasiones la naturaleza de las actuaciones arqueológicas, 
que en muchos casos son preventivas al tratarse de espacios urbanos actuales en los 
que se requiere una rápida intervención, no permite ir mucho más allá de la recupera-
ción y catalogación de los restos. 
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A ello se añade que son varias las instalaciones estudiadas, como en 
Metrouna (Tetuán), en las que los depósitos de murícidos se encuen-
tran en estrecha relación espacial con las fábricas de salazón (Bernal et 
al. 2011d). Tanto en Gades (Bernal et al. 2011e, 2014a) como en Carteia 
(Bernal et al. 2008, 2009) está constatada la existencia de auténticos 

de actividades y usos (factorías de salazones, talleres de producción de 
púrpura, alfares, embarcaderos… e incluso necrópolis) que pudieron 
compartir espacios de trabajo o áreas de vertedero en diferentes mo-

u otra actividad130.
Con el objetivo de ayudar a caracterizar enclaves costeros de simi-

lar complejidad y de analizar, al mismo tiempo, aquellos factores que, 
ya de forma particular, pueden responder a la instalación en una lati-
tud extrema como la nuestra, en esta contribución hemos realizado el 

-

a la reconstrucción de lo que pudo acontecer en Lobos, extremo sobre 

Cerámica de almacenaje

Los fragmentos anfóricos de Lobos 1 forman un conjunto bastante 
homogéneo. Son dos los tipos que aparecen mayoritariamente.

El primer grupo integra ejemplares que tipológicamente pueden 
ser ampliamente encuadrables en las formas Dressel 7-11 de borde 
moldurado, si bien es cierto que esta nomenclatura encierra gran va-
riabilidad.

130 Sirvan, como ejemplo, los escasos 200 m que distan entre el alfar y la zona de em-
barcadero correspondientes a la fase I (s. I d. C.) del barrio industrial de Villa Victoria, en 
Carteia (Bernal et al. 
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El segundo grupo presenta mayor estandarización y responde a la 
forma Haltern 70. 

Junto a estos envases, algunos fragmentos de bordes de pequeñas 
dimensiones nos indican la existencia de otros tipos minoritarios, como 

Atendiendo a las características morfológicas y métricas de los frag-
mentos de borde hemos obtenido un NMI de 40 ánforas, correspon-

Ánfora Dressel 7-11

Bajo esta nomenclatura quedan recogidos una serie de tipos dife-
renciados (Dressel 7, 8, 9, 10 y 11) con una estrecha similitud formal 

-
pológica que constituye el primer repertorio anfórico imperial de la costa 
bética
individuos) de las ánforas recuperadas en Lobos 1 durante sus prime-
ras campañas (Figs. 3131y 4132

Los fragmentos hallados en Lobos 1 recuerdan, por lo general, a las 
producciones gaditanas, con pastas de coloración amarilla133 y matriz 

134 muy 

caras.
Es esta una de las producciones béticas altoimperiales más conoci-

das destinada a exportar salazones, de pescado. Su máxima presencia 
tiene lugar en época augustea, ilustrando el auge de la producción de 

131  

132

133  pale yellow.
134 pale yellow. Cfr. “Características visuales” de las ánforas integradas en 
el grupo Dressel 7-11 de la costa bética en Amphorae ex Hispania. Paisajes de produc-
ción y de consumo
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Fig. 3.- Cerámica de almacenaje: ánfora Dressel 7-11. I11.01, I11.02, L10.07, L10.18. 

(Dib. M. Talavera).

conservas pesqueras que la provincia conoce desde el último tercio del 

Estos envases fueron producidos en la costa andaluza, pero también 

que fuera el Lacus Ligustinus,

et al.
Se encuentra en todo el Mediterráneo occidental desde el último 

-
nínsula ibérica, tanto en su costa atlántica como mediterránea, interior 

especialmente en el eje Ródano-Lyon, hasta llegar a los campamentos 
del limes 

Britannia
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Fig. 4.- Cerámica de almacenaje: ánforas Dressel 7-11. N10.03, N10.04 (1), I11.31, 

M11.02, (2), M10.01 (3), GH10.01 (4), Ñ10.01 (5). (Dib. M. Talavera).
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En la costa atlántica mauritana la encontramos en Kouass, Lixus, don-
Sala y 

et al. et al. 
et al. .

Su presencia está igualmente documentada en aguas canarias. La 
parte superior de un ánfora Dressel 9 o 10 fue hallada en el transcurso 

(Tenerife) entre los años 1979-80 . Para otro ejemplar procedente 
del canal de El Río (Lanzarote) se ha propuesto un mismo encuadre 

Ánfora Haltern 70

En segundo lugar porcentual (20%) distinguimos a la Haltern 70 
entre los fragmentos anfóricos de Lobos 1 137). Se 
trata de otro de los tipos altoimperiales mejor conocidos y estudiados, 

 A partir del estudio cuantitativo de las ánforas aparecidas en distintos contextos del 
s. I a. C. en Mauritania occidental, Callegarin destaca el elevado porcentaje de ánforas de 

-

son los contenedores que transportarían los excedentes pesqueros comercializados 
desde las cetariae o factorías instaladas a lo largo de la costa atlántica marroquí que son 
coetáneas de aquellas producciones anfóricas. 

-

todo caso, dentro del grupo de las Dressel 7-11, más concretamente con una 
Dressel 10 
en exposición en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife 

137
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siendo el segundo gran contenedor del valle del Guadalquivir en núme-
ro de ejemplares producidos y exportados, sólo superado por las Dressel 
20 olearias et al

correspondiendo su mayor presencia a la segunda fase de su evolu-
ción formal, situada entre los principados de Augusto, Tiberio y Calígula 

Es en este momento, fase II o “clásica”, donde la morfometría de 
los fragmentos de borde hallados en Lobos 1 parece encajar bien. El 

un pivote sólido 
rematado en su interior con una bola de arcilla 138.

El examen macroscópico de las pastas de la mayoría de nuestros 
ejemplares, duras, de color rosa-ocre y tacto rugoso o granuloso139, está 

-
Una pasta dura y áspera, de color siena (7.5YR 7/4) con numerosas 

inclusiones blancas y sin color. La pasta es idéntica a la de las Dressel 20 

La Haltern 70 tuvo una amplia difusión por las provincias occidenta-
les de Roma, el limes germánico y Britannia en relación con el abasteci-

-
dose también en el levante de la Tarraconensis, Mediterráneo central, 
península itálica y en la fachada atlántica de la Tingitana Lixus, Kouass o 
Sala (Aranegui et al et al.

-
tica y noroeste peninsular, Gallia, y en el eje Ródano-Rin, vía natural de 
penetración hacia los campamentos del limes germánico, en donde se 

Producida tanto en la costa gaditana como en el valle medio del 

138 Respecto a esta última particularidad, aunque en nuestro repertorio predominan 
los pivotes huecos, también contamos con algún fragmento de “bola de arcilla” mal 
conservado. 
139 pink. Ver nota 141.
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Aunque tradicionalmente se considera que constituye el envase 
que transportaba el vino producido en la Bética, algunos autores pien-
san que el término defrutum, incluido en un buen número de tituli picti 
impresos sobre estas ánforas, no corresponde a la designación del vino 
que hacen las fuentes clásicas sino que correspondería a un mosto co-
cido (arrope), utilizado tanto para subir la gradación alcohólica de vinos 

olivae ex defruto) en-
vasadas. Igualmente, en relación a la gran producción de la variante del 

de que este envase transportara también aceite en un momento inicial 
e incluso derivados de pescado. De este modo, la Haltern 70 podría 

Como vemos, este contenedor está muy vinculado a la política de 
expansión imperial y el abastecimiento militar y civil que acontece des-
de época augustea hasta mediados del s. I d. C. El hecho de que se trate 
de una producción encuadrada en un momento que coincide con la 

siguiendo las rutas de las legiones por 
el litoral atlántico peninsular […] en relación con las vituallas militares de 
las campañas de Augusto contra cántabros y astures (29-19 a. C.) (Berni, 

limes germánico en el último cuarto del 
s. I a. C., y muy concentrada en puntos de entrada al interior de los te-
rritorios recién conquistados que cuentan con buenas comunicaciones 

relación con una red de distribución pública que cubre el abastecimien-
to del ejército y el de las nuevas poblaciones conquistadas en aquellas 
zonas del limes que darán lugar a la formación de un mercado interno, y 
otra red comercial “privada” que aprovecha la apertura de estas nuevas 

et 
al.

Es interesante, igualmente, destacar que la Haltern 70 se produce 
y comercializa junto a las formas olearias previas a la Dressel 20, las 
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Fig. 5.- Cerámica de almacenaje: ánforas Haltern 70. SUP, M10.01, M10.02, N9.04 (1), 

SUP (2), P11.VI (3). (Dib. M. Talavera).

un tipo que, de forma testimonial de momento, también tiene repre-
sentación en Lobos 1 como veremos a continuación.
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Los tipos minoritarios

Oberaden 83/Haltern 71

Un pequeño fragmento de borde140 (Gráf. 32, Fig. 6.2) de 13 cm de 
diámetro corresponde a un tipo de envase oleario del Guadalquivir141  
que inicia su andadura en los momentos previos a la instauración del 
Principado (García Vargas, 2010: 558) para estandarizarse a partir de 
los últimos años del reinado de Tiberio con la conocida forma globular 
Dressel 20 (30-270 d. C.).

En atención a las características formales y el pequeño diámetro 
que presenta nuestro borde nos inclinamos hacia la forma inicial Obe-
raden 83 (25 a. C.-1 d. C.) o, quizá, Haltern 71 (1-30 d. C.), derivada 
de aquella (García Vargas et al. 2011: 237-242). Como hemos visto, se 
encuentran frecuentemente en compañía de ánforas Haltern 70.

Sus características visuales encajan bien en la descripción de las pas-
tas del interior de la Bética: Las Oberaden 83 presentan el mismo tipo de 

pasta que la mayor parte de las producciones del Guadalquivir por lo me-

nos hasta el siglo II d. C. Su pasta suele ser de color marrón achocolatado, 

o en ocasiones más grisácea. Es rugosa al tacto, aunque en algunos casos 

también puede ser ligeramente arenosa, de dureza media y de ruptura 

tendente a la exfoliación y a la aparición de grietas. Presenta numerosas 

inclusiones de tamaño medio o grande, que pueden verse perfectamente 

a ojo desnudo y que suelen ser tanto blancas como oscuras, si bien en 

ocasiones puede encontrarse alguna rojiza de origen férrico (González 
Cesteros et al. 2012a).

Estos tipos, que pueden considerarse antecesores de la Dressel 
20, se documentan en toda la costa mediterránea española, sur de la 
Gallia

representados en los campamentos germanos (González Cesteros et 

al. 2012a, 2012b).

140 Nº de inv.: L10.01.34.
141 Al igual que en el caso de las Haltern 70, la tonalidad corresponde a M.7.5YR 7/4,  
pink.



189

EL REGISTRO CERÁMICO

Fig. 6.- Cerámica de almacenaje: ánfora Oberaden 74. I11.31 (1); ánfora Oberaden 

83/Haltern 71. L10.01 (2). (Dib. M. Talavera).

Es interesante destacar también que tanto la Dressel 20 como las 
ánforas previas de borde almendrado del Guadalquivir están presen-
tes en Lixus142

(Clase 24) (70-25 a. C.) (García Vargas et al. 2011: 235). No obstante, 
tanto este último envase como la Oberaden 83 y la Haltern 71 son 
precedentes de una serie que muestra una enorme evolución hasta la 

encaje no hace sino mostrar un momento de transición y experimen-

Oberaden 74

Un único borde incompleto143 (Gráf. 32, Fig. 6.1) de 19 cm de diá-
metro caracteriza a la Oberaden 74. Presenta una pasta dura rojiza144 

142 La Dressel 20 en la fase púnico-mauritana III -15-50 d. C.- (Caruana et al. 2001: 
181-184) y las de borde almendrado en el horizonte mauritano medio -50 a. C.-10 d. 
C.- (Bonet et al. 2005: 122-123, 125, 129). 
143 Nº inv.: I11.31.238. 
144 M.5YR 6/4, light reddish brown. 
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de tacto áspero con un engobe muy ligero y algo blanquecino al ex-
terior .

Este es un tipo de ánfora vinaria producida principalmente en el 
noreste de la provincia Tarraconense, en diversos talleres del Bajo Em-
pordá, Maresme, Bajo Penedés, Camp de Tarragona y Bajo Ebro, pero 
también en algunos puntos del litoral valenciano y ya en el interior 
de esta provincia, en una zona próxima a Segobriga (tipo homónimo 
u Oberaden 74 similis
diferencias morfológicas la encontramos también en la Narbonense, 

Considerada como la primera ánfora de base plana producida en 
Hispania, el origen concreto de este peculiar tipo, localizado en el 
noreste de la Tarraconense o bien en el sur de la Narbonense, aún no 
está claro.

Es un recipiente cuyas características más notorias son, además de 

plana, generalmente umbilicada, y unas asas cortas de doble acanala-
dura. Precisamente el inicio de la producción de ánforas tipo urceus 

envase vinculado a la romanización de áreas interiores ya que por su 
morfología y dimensiones se trata de un contenedor muy adecuado 

et al.

Carreras, 2012).
La localización de las Oberaden 74, bien concentrada en campa-

mentos militares del Rin durante las primeras campañas de conquista 
de Augusto en Germania (20 a. C.-20 d. C.), pone a este tipo en re-
lación con el aprovisionamiento militar, el posterior asentamiento de 
veteranos y la apertura de nuevos mercados.

pink.
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Tapas

En nuestro yacimiento han aparecido dos tipos de elementos cerá-
micos de cierre vinculados a los recipientes anfóricos y utilizados, como 
precinto, para asegurar su contenido, aunque ninguno de ellos ha sido 
hallado encajado en el cuello del ánfora. Por un lado, los elementos 
fabricados ex profeso, que denominamos simplemente tapas (opercula), 
y cuyo NMI es de 41 (Fig. 7
adelante como tapas recortadas (Fig. 8), aquellos que proceden de la 
reutilización de las paredes de ánforas o de grandes recipientes y que 
fueron tallados para adaptarse al diámetro del cuello del ánfora.

Ambos tipos suponen el 12,42% de toda la cerámica de almacena-
je147

De las 4 formas-tipos básicas de opercula 
-

zas procedentes de diferentes yacimientos situados en ambas orillas del 
Círculo del Estrecho148, las piezas de Lobos 1 pueden encuadrarse en el 
tipo 3. Se trata de un operculum liso con pomo perforado, caracterizado 

ocasiones casi cerrado) y paredes que pueden presentar bordes levan-
tados o rectilíneos. Su cronología va desde mediados del s. II a. C. hasta 
momentos avanzados del I d. C. (Fig. 7.1-4). El tipo 4, que no presenta 
grandes diferencias con respecto al anterior, también está presente. Se 
trata de opercula lisas con un particular pomo macizo. En estos apéndi-
ces se produce una digitación en la parte superior durante la fase de tor-
neado, lo que genera un característico apéndice resultado de un “pellizco” 

147 Como hemos visto más arriba, la cerámica de almacenaje constituye un grupo for-

opercula

148 Con unas fechas comprendidas entre el s. III a. C. y la época altoimperial. Según de-
opercula se desprende su valor como indicador 

cronológico de ámbito regional.
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Fig. 7.- Cerámica de almacenaje: opercula. N10.03 (1), N10.01 (2), M10.02 (3),  M11.02 

(4), P11.01 (5), M10.01 (6). (Dib. M. Talavera).
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de la arcilla 
es el tipo más habitual a partir del s. I a. C., asociado tradicionalmente 
a las ánforas béticas, tanto a las salsarias como a las olearias de época 

-

2,4% pertenece al 4A, subtipo que presenta pomo macizo y reborde 
levantado y el 2,4% al 4B, con pomo macizo y pared rectilínea. El 39% 
restante es indeterminado, carece de pomo, por lo que no podemos 
establecer una distinción tipológica entre este grupo (Tabla 10).

Los diámetros de las opercula de nuestro yacimiento oscilan entre 
7 y 10 cm, predominando los 8-9 cm, tamaño ligeramente inferior al 

encuentran entre 9 y 12 cm, con valores muy frecuentes en torno a 
los 10 cm.

Tabla 10.- Lobos 1/2012-2013. Cerámica. Opercula.

4A

4B

3A

3B

NMI %

19 46,3

4 9,7

1 2,4

1 2,4

FORMAS - TIPO 

Indeterminadas

TOTAL

16 39,0

41 100,0

En cuanto a los paralelos más cercanos, es de destacar que el tipo 
2 se documenta en Lixus en el periodo Mauritano Antiguo 2 (130-80 
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Fig. 8.- Cerámica de almacenaje: tapas recortadas. M11.01 (1), M11.05 (2), M11.05 (3).  

(Dib. C. del Arco & C. Rosario).
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149 En la fase púnico-mauritana II las tapas de ánforas constituyen el 23% de la cerámica 
común (grupo en el que estos investigadores encuadran las opercula). En la fase púnico-

el último periodo, a juicio de los autores, está en relación con su contexto de aparición, 
un depósito in situ de varias ánforas. 

a. C.) y el tipo 3, de forma abundante, en las fases púnico-mauritana 

diferencia de lo que ocurre en Lobos 1, está ausente (Caruana et al. 
et al. et al. 149

Tapas recortadas

En Lobos 1 también se utilizaron piezas cerámicas discoidales ob-
tenidas mediante talla procedentes de la reutilización de fragmentos 
de paredes de grandes vasijas, generalmente ánforas (Fig. 8 ). Sus 
diámetros están entre 8 y 11 cm, con un promedio en torno a los 
9-10 cm, cifra ligeramente superior al de las opercula

Estos elementos son resultado del golpeo intencional y sistemático 
del fragmento a reutilizar, a veces realizado en direcciones opuestas 
a partir de un centro, de manera que la pieza lograda encajara en el 
cuello del ánfora. Por lo general se trata de elementos con un acabado 
tosco, observándose en la mayoría de los casos las aristas irregulares, 
sin pulir ni retocar, pudiendo presentar, en algunas ocasiones, marcas o 
señales. Nuestros ejemplares carecen de impresiones o marcas a ex-
cepción de los surcos acanalados resultado del empleo del torno en la 
elaboración de la pieza original.

Su uso como tapaderas de ánforas ha sido propuesto por un buen 
número de investigadores. Ponsich alude a que los pescados salados se 
metían en ánforas cerradas con un disco de arcilla, tallado a veces con un 
fragmento de ánfora rota como 
cierre de ánforas se usan también a veces fragmentos de paredes de va-
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sijas, normalmente de ánforas, recortados en forma circular, a manera de 
los discos, y con los cantos bastante mal tallados y pulimentados

este sistema solía emplearse para 
amortizar restos de fábrica o recipientes fragmentados señalando, además, 
su utilización en aquellos casos en los que el tapón original se ha perdido o 
no sirve para la función deseada 

Recientemente, en relación a la cronología de estos elementos 
el Alto Imperio proliferan 

especialmente las tapaderas realizadas con fragmentos cerámicos recor-
tados y con opercula con apéndices de aprehensión pellizcados sobre la 
arcilla cruda, mientras que según avanza la época medio imperial estas 
últimas van disminuyendo en número, y por el contrario sí suelen docu-
mentarse tapones cerámicos realizados recortando fragmentos cerámicos 

Estos discos recortados o tejuelos, como son denominados por Ara-
negui para referirse a 9 piezas de similares características a las nuestras, 
fueron halladas en el almacén de ánforas de la ladera sur de Lixus, en 
una fecha que marca la transición del Mauritano Antiguo al Medio (130 
a.C.-10 d.C.). Los diámetros oscilan desde los 3 a los 9,7 cm, aparecien-

Finalmente, son dos las cuestiones fundamentales que se despren-
-

zación de la cerámica de almacenaje que han sido expuestos hasta 
el momento. Por un lado, la alta participación de envases y tapas, un 
44,03%, en el volumen total del registro cerámico de Lobos 1

envases hallados. Y, junto a ello, la estrecha convivencia de este regis-
tro con otras evidencias materiales, como veremos en los siguientes 
capítulos, son elementos que permiten preguntarnos si la presencia 
de estas ánforas responde a un contexto de consumo, en el que las 
conservas pesqueras se destinaron al mantenimiento del grupo ins-
talado en el islote, o, si por el contrario, sugiere que en este lugar se 
pudieron desarrollar otras actividades productivas complementarias al 
procesado de la púrpura.

Tendremos ocasión de volver sobre ello con mayor profundidad.
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cerámica co-
mún. Baste decir que bajo el mismo quedan integradas todas las categorías cerámicas 
creadas con el común objetivo de su funcionalidad dentro del ámbito doméstico de la 
cocina romana. Esto implica la existencia de una diferenciación formal y técnica entre 
aquellos recipientes destinados a su exposición directa al fuego, capaces de soportar 
los choques térmicos que provocan las altas temperaturas y que precisan de arcillas no 
calcáreas, y aquellos otros recipientes dedicados a la preparación en frío de los alimen-
tos, su almacenamiento o su presentación en la mesa, capaces de soportar los choques 

campañas 2012-2013 (NMI).

Cerámica común

Tras los recipientes anfóricos, recordemos que el segundo conjun-
to cerámico en importancia cuantitativa en las campañas arqueológicas 
2012-2013 realizadas en el yacimiento de Lobos 1 está representado 

Este gran grupo integra principalmente formas de uso cotidiano 
correspondientes a recipientes de cocina, de mesa y de despensa o 
almacenamiento de provisiones que conforman, ya en nuestro caso 
particular, un repertorio frecuente en contextos domésticos altoimpe-
riales occidentales con claro predominio de las formas cerradas y en el 
que encontramos cierta diversidad tipológica.
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las campañas 2012-2013 (NMI).

a las campañas 2012-2013 (NMI).

mecánicos a consecuencia de su manipulación continuada, y que se realizan con pastas 

cerámica de cocina y cerámica de mesa y almacenamiento
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Denominadas por Vegas como cuencos de borde horizontal
Cazuelas Marmita o cazuela honda
309). 

 El caccabus itálico es el heredero de un tipo de vaso de cocina usado en el mundo púnico 
desde el s. VIII a. C. y en el griego desde el s. VI a. C. denominado kakkabé
100). Ver nota 170. 

Tabla 11.- Lobos 1

ABIERTAS

CERRADAS Ollas

Platos

FORMAS  

Total

Cuencos

Morteros

NMI

30

20

1

10

8

4

73

%

41,09

27,39

1,36

13,69

10,95

5,47

100,00

Las ollas (Figs. 9  -10
numeroso. Constituyen un grupo omnipresente en cualquier época 
y lugar. En Lobos 1 poseen alguna variedad, tanto en morfología y 
tamaño como en pastas y acabados. Este grupo tiene un NMI de 30 
piezas.

-
rizontal y fondo cóncavo  (Fig. 9.1), uno de los tipos más populares 

-
tes literarias con el término caccabus

, que se extendió no solo por todo el Mediterráneo cen-
tral y Occidente sino también por las provincias germanas. Nuestras 
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ollas presentan un gran diámetro de boca, mayor anchura que altura 

el empleo de barro rojo ladrillo  en su fabricación y un tacto rugoso 
muy característico. Solo el borde de una pieza está homogéneamente 
cubierto por una pátina cenicienta . En algunos casos, los fondos pre-
sentan signos de combustión directa.

Es de destacar que entre los fragmentos de caccabi de Lobos 1 
no hemos hallado, hasta el momento, indicio de la típica carena, más o 
menos pronunciada, que marca la transición entre la panza y el fondo 
en la gran mayoría de ejemplares de origen itálico, correspondiendo 
en nuestro caso a recipientes con formas de cuerpo más globular, cuya 
anchura máxima supera el diámetro de boca, encontrando mayores 
paralelismos en piezas de los alfares béticos, como el de Torrox (Mála-

ollas con borde vuelto hacia afuera (Vegas, 
, generalmente de borde redondeado o engrosado al 

interior del que arrancan inmediatamente dos anchas asas de cinta 
(Fig. 9.2). Algunos ejemplares del alfar Los Villares de Andújar (Jaén) 

1, superior).
Por último, dentro del grupo de ollas para cocinar en Lobos 1, las 

ollas con borde vuelto hacia adentro  están repre-
sentadas con un recipiente incompleto en su parte superior, de paredes 
gruesas y acabado tosco que recuerda por su forma a los grandes dolia 
o dolios (Fig. 9.3).

Si bien el término “olla” se aplica preferentemente a recipientes des-
tinados a su exposición al fuego, muchas veces se emplea también en la 

de forma complementaria y auxiliar en las tareas culinarias pero que 

yellowish red. 
dark gray.

Tipo 1. 
Tipo 3.
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Fig. 9.- Cerámica común. Formas cerradas (ollas). M11.02, M11.05 (1), SUP (2), I10.02, 

I10.30 (3). (Dib. M. Talavera).
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Fig. 10.- Cerámica común. Formas cerradas (ollas). L10.18 (1), N9.01, N9.04, N10.03, 

Ñ11-Ñ12.05 (2). (Dib. M. Talavera).
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E. Serrano aboga por distinguir entre ollas –vasijas para guisar– y orzas –recipientes 
para contener alimentos

Tipo 47.

incompleto que no conserva el arranque de las mismas. 

TIPOS  

Total

Borde horizontal y fondo cóncavo. Tipo 4

Borde vuelto hacia afuera. Tipo 1

Borde vuelto hacia adentro. Tipo 3

Olla monoansada. Tipo 47

Olla para guardar provisiones. Tipo 48 a

Olla para guardar provisiones. Tipo 48 b

NMI

16

4

1

2

2

5

30

Tabla 12.- Lobos 1/2012-2013. Cerámica común. Ollas.

por sus características técnicas no pueden soportar las grandes tempe-
raturas que alcanza un hogar .

de dos pequeñas ollas monoansadas  que con-
servan el arranque del asa. A pesar de su denominación se trata de 
pequeños recipientes que no deben adscribirse a la cerámica de cocina 
en un sentido estricto. Presentan una cronología amplia, entre los siglos 
I-III d. C.

Del mismo modo, entre las ollas para guardar provisiones

concavidad para asiento de la tapadera (Fig. 10.1) y vasijas con borde 
cóncavo al interior (Fig. 10.2) (Ib. , contando con un NMI 

Tanto en estos últimos recipientes, como en las pequeñas ollas mo-
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very pale brown. 
pale yellow. 

Tipo 37. 
Bocales de una asa con boca ancha y cuello poco marcado. 

 Jarras de una asa y cuello largo o corto. Jarros de cuello estre-
cho

noansadas, se emplearon pastas claras , muy bien depuradas, con un 
ligero engobe amarillento  al exterior frecuentemente pulimentado.

-
to, fundamentalmente, dos tipos (Fig. 11 , Tabla 13). Por un lado, las 
jarras de dos asas y cuello largo (Ib
presentan borde redondeado y asas de sección circular (Fig. 11.1), con 
un diámetro de boca constante de 8-9 cm, una forma de gran pervi-
vencia que arranca en época republicana y perdura durante el s. I d. 

11.2) de amplia cronología y gran difusión por la cuenca mediterránea 
occidental (Ib .  Todos nuestros ejemplares presentan una carac-

más completa presenta una única asa de sección oval y, a la altura del 

simple motivo decorativo.
Un tercer tipo de jarra con una asa (Fig. 11.3) de cuello estrecho, la-

talleres béticos (Ib , lo encontramos también entre el reper-

d. C.) de Lixus (Izquierdo et al. 
contextos altoimperiales de Augusta Emerita

Las dos últimas formas presentan unas pastas a las que ya hemos 

externa bien pulimentada.
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Fig. 11.- Cerámica común. Formas cerradas (jarras/botellas). N9.01, M10.02, (1), SUP, 

M10.01, M10.02 (2), L11.05 (3), L11.07, M11.01, M11.03 (4). (Dib. M. Talavera (1-2); L. 

Hernández (3-4)).
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Tipo 41.  
170 Botella […] Se trata de un recipiente cuyo cuello siempre es más diferenciado, estrecho 
y de forma tubular […] que para el caso de las jarras. Puede tener una o dos asas que van 
desde el cuello hasta la parte más ancha de la panza […]  
No aparece una distinción entre los vocablos que designan las botellas y las jarras (Peinado, 

diferentes recipientes o instrumentos de cocina empleados en la Antigüedad según se 

TIPOS  

Total

Jarras de dos asas y cuello largo. Tipo 37

Bocales de una asa con boca ancha y cuello poco 
marcado. Tipo 44

Jarras de una asa con cuello estrecho y borde liso. 
Tipo 41

NMI

8

9

1

2

20

Tabla 13.- Lobos 1/2012-2013. Cerámica común. Jarras/Botellas

Finalmente, contamos también con dos recipientes cuya morfología 
recuerda a las jarras de una asa con cuello estrecho y borde liso (Ve-

, de gran perduración en el tiempo, si bien podría 

puesto que de la pieza mejor conservada (Fig. 11.4) no tenemos tan 
siquiera el perímetro completo de su parte superior, desconociendo 

-
pectiva tipológica moderna pero, a excepción de aquellos repertorios 
que cuentan con ejemplares bien conservados, son muy escasas las 
descripciones de conjuntos cerámicos en que se realice una distinción 
clara entre esta forma y la jarra170. Su pasta es similar a la de las ánforas 
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los autores clásicos. 
171 pink. 
172 pale yellow. 
173 Bajo el epígrafe El mortero de fondo estriado se ofrece a continuación un estudio 
pormenorizado de estos recipientes. 
174

reddish brown. 
reddish gray. 

177

en la Tarraconense y cuyo lugar de procedencia se localiza en áreas volcánicas del sur 
PLATOS DE BORDE BÍFIDO […] CARACTE-

RÍSTICAS TÉCNICAS La arcilla empleada en su fabricación es en todos los casos la misma y 
ha recibido el número 6 dentro del repertorio dedicado a las pastas. Se trata de una arcilla 
muy rica en arenas volcánicas que presenta una gran similitud con la pasta n. 2, utilizada 
en las cerámicas de engobe interno rojo-pompeyano (Ib En la pasta n. 2 se realizó la 
mayor parte de la producción de la segunda mitad del s. I a. C. hallada en la Tarraconense, 

los talleres campanos (Ib

171 y, el engobe, en cambio, recuerda al que recubre los 
envases gaditanos172.

-
deras, cuencos y morteros173 174, Tabla 11).

patina de grandes 

12.1). La factura es tosca, percibiéndose al exterior las huellas del torno. 
La cara interna presenta un engobe rojizo  mientras que el exterior 
tiene un aspecto ceniciento . La pasta es dura y de tacto arenoso. 
Contiene abundantes desgrasantes blancos, transparentes, micáceos y 
negros brillantes que apuntan a la Italia meridional177.

Aunque solo contamos con parte del borde y la pared, cuya altura 
-

do, pared ligeramente curva y fondo plano destinado a su exposición 
directa al fuego, como los platos de engobe interno rojo-pompeyano, 
con quienes guardan relación estilística, de origen e, incluso, en cuanto 
a su distribución. Como característica principal, la forma presenta una 
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Fig. 12.- Cerámica común. Formas abiertas: plato. J12.02, L12.05 (1), platos/tapaderas. 

L10.18 (2), I11.31 (3), cuenco. P11.VI (4). (Dib. L. Hernández (1), M. Talavera (2-4)).

profunda acanaladura o ranura que divide el labio en dos partes para 
asiento de una tapadera.
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178 Tipo 14 en Vegas:  , en Aguarod. 
179  Tipo 16: . Es este un aspecto técnico que justi-

-

178

Carteia Sexi

Orippo

-

-

-
-

-

-
179.
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-
ras o platos de fabricación itálica y, por otro lado, cazuelas africanas de cocina. El carac-
terístico borde ahumado en estos tipos, junto a la denominada pátina cenicienta, parece 
responder a unas peculiares condiciones de cocción y de disposición de las piezas en 

180 Tipo 17. Tapaderas. 
181

182 reddish brown. 
183

184 Son numerosos los alfares de las provincias andaluzas activos en época altoimperial, 
aunque conocidos desigualmente, que produjeron repertorios domésticos. Consultar, 
al respecto, las Actas del Congreso Internacional, celebrado en Cádiz en 2003, Figlinae 
Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a. C.-VII 
d. C.) que fueron publicadas en BAR International Series 1266

Los otros ejemplares corresponden a tapaderas de forma tronco-
180.

Solo una tapadera181, de la que se conserva únicamente parte de su 
borde, excede el tamaño promedio del grupo, con unas dimensiones 
que están en torno a los 30 cm de diámetro. En la composición de su 
pasta182 -
do descrito más arriba, siendo visibles, igualmente, abundantes puntos 
negros brillantes que relacionamos con barros de origen volcánico, muy 
probablemente suritálicos.

Los cuencos (Fig. 12.4) muestran gran simplicidad formal y, en ge-
neral, una gran homogeneidad183. Son hemiesféricos, tienen un tamaño 
medio-grande, en torno a los 20 cm de diámetro, y se caracterizan por 

paralelos tipológicos se encuentran en Andalucía, en los talleres de Los 

cuencos hemiesféricos y propone para los mis-
184.

El mortero de fondo estriado

En Lobos 1 hemos recuperado 23 fragmentos de morteros, locali-
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La cocción de estas piezas es un tanto irregular, por lo que la coloración de las pastas 
light red very pale brown -

pale yellow very pale brown.

, Tabla 11).
Lo más destacable de la presencia de mortaria es la constatación 

de que todos los fragmentos hallados en las campañas 2012-2013 res-

exterior, labio entrante, baquetón o moldura externa y estrías concén-

al mortero altoimperial de fondo estriado de origen bético (Serrano, 

habituales morteros de origen itálico, el formato más conocido, con 
pequeñas piedras o elementos abrasivos incrustados en su interior. 
Este hecho es aun más llamativo si tenemos en cuenta que en otros 
conjuntos cerámicos de Lobos 1 contamos con importaciones o pro-
totipos itálicos.

La pieza más completa, con un diámetro de 30 cm, posee, además, 
un amplio vertedero (Fig. 13.4, Lám. XXXI. 2). Del resto de bordes 
conservados se han estimado diámetros similares (Fig. 13.1-2). El diá-
metro de base solo ha podido ser calculado a partir de dos fragmentos 

En razón al tipo de pastas que presentan creemos que nuestros mor-
teros son producciones gaditanas
modelos conocidos del área atlántica, como veremos a continuación.

estas piezas en el conjunto de la cerámica común en tanto y cuan-

contingentes de poblaciones de la Bética occidental, que muestran se-
ñas de identidad propias enraizadas en tradiciones anteriores, y que se 
distribuyen de forma preferente en establecimientos atlánticos, maríti-

penetración y expansión económica del Imperio acentuada desde la 
instauración del Principado.
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Fig. 13.- Cerámica común. Formas abiertas (morteros). I11.31 (1), N10.04 (2), L11.01, 

L12.24 (3), M10.02 (4). (Dib. M. Talavera).
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187 En la referencia no hay alusión acerca de su lugar de origen y tampoco a su cronolo-
gía precisa pero, en cualquier caso, se trata de un contexto prerromano. 
188 […] destacamos la presencia de un mortero prácticamente completo en el que se 
conjugan elementos morfológicos tradicionales púnicos con otros novedosos, típicos de los 
ejemplares republicanos, como es la sustitución de las piedras del fondo por acanaladuras, 
rasgo que es característico, sobre todo, entre las producciones béticas (Niveau de Villedary 

Los morteros con fondo externo estriado son conocidos en nues-
tro país en repertorios de cerámica común turdetana, gadirita y ebu-

cerámica común púnico-gadirita de los siglos III-II a. C. se describen 

mortero de base estriada al exterior, es señalado como un prototipo car-
taginés que fue imitado en los alfares gadiritas aunque el norteafricano, 
a diferencia del producido en Ibiza y Cádiz, no lleva el fondo externo 

-
tramos estos morteros de 
pasta rosa con cuarzo y cal como desgrasante
123.7) en Kouass187.

También el recurso de las estrías internas de fricción entronca con 
una tradición anterior, apareciendo en morteros de asentamientos co-
loniales púnicos de Mallorca en producciones de cerámica común ebu-

remite al mundo púnico se sitúa en la isla de Ibiza, en el denominado ta-
ller alfarero AE-34 fechado en los primeros decenios del s. II a. C. Entre 
las producciones de este alfar destacan los morteros de borde colgante 

218). Entre la segunda mitad del s. II a. C. y la segunda mitad del s. I a. 
C. se fecha un mortero de fondo estriado al interior aparecido en una 

-
teresante ejemplo de pervivencia púnica en momentos tardorrepubli-
canos por sus características mixtas. El problema que plantea este dato 

la pieza en la fosa no está bien determinada, citándose como fecha de 
188.



214

UN TALLER ROMANO DE PÚRPURA EN LOS LÍMITES DE LA ECÚMENE, LOBOS 1 (FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS)

189 Tipo 7 e.
190 Este autor propone un arco cronológico amplio para la factoría, siendo la fecha de 
inicio de la construcción el s. I a. C. y de abandono el s. III d. C.

El mortero con fondo estriado al interior llegó a hacer gran fortuna 
en el sur peninsular en época romana altoimperial, siendo este un he-

189

distintas variantes, en yacimientos de la Bética y Lusitania pero también 
es fácilmente reconocible en la fachada atlántica de la Tarraconense -
nigua, Córdoba, Itálica, Cádiz, Cástulo, Mérida, Alcácer do Sal, São Cucu-
fate, Santarém, Bracara Augusta, Conimbriga

Ruibal et al.
Sepúlveda et al.

Y aunque la investigación se obstina en detenerse en la orilla norte, 
este modelo también lo encontramos en la fachada atlántica norteafri-
cana, en Lixus

et al. et al.
et al. 

190. En esta factoría M. Ponsich describió 
lo que, a su juicio, son 
las cuales la más característica es de arcilla amarilla, de mucho peso, con 
estrías concéntricas en el interior, teniendo generalmente una hendidura 
en el reborde formando vertedor, o un gollete lateral más o menos volumi-

se 
encuentran en gran cantidad en las fábricas de salazón y también en las 
necrópolis vecinas (Ib

Sin embargo, la razón de su aparición en cetariae no está clara. Por 
un lado, la información aportada en relación a la contextualización de 
estos hallazgos en general no permite asegurar una aplicación de es-
tos objetos en alguna actividad concreta, y, por otro lado, en aquellas 
publicaciones en las que se caracteriza el lugar del hallazgo, este es 
de ámbito doméstico y no vinculado a actividad industrial alguna. De 
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191 

otra forma, de tratarse de útiles de trabajo para el procesado de las 
conservas pesqueras, tendríamos que poder explicar la aparición de 
morteros de fondo estriado en lugares alejados de las áreas litorales 

producciones de  situadas al interior, en la Alta Andalucía, caso 
-

nada), que fabrican piezas cuya funcionalidad implicaría necesariamente 
su transporte y aplicación en los enclaves costeros industriales, muy 
distantes de aquellas.

Elocuentes al respecto nos parecen los mosaicos de la villa romana 
191que mues-

tran la representación de un mortero de fondo estriado incluido en un 
importante conjunto musivario de tema doméstico culinario. Aquí el 
mortero aparece junto con numerosos utensilios de cocina y diversos 
tipos de alimentos de origen vegetal y animal por lo que, al menos en 
esta representación, este tipo de recipiente no estaría ligado a actividad 
productiva alguna sino que pertenecería al conjunto de instrumenta 
domestica.

En lo que respecta a la preferencia por el mortero de fondo estria-
do de origen bético en nuestro yacimiento, frente al mortero itálico, 
más conocido, y más allá de suponer un uso polivalente en contextos 
domésticos, en la preparación de platos de cocina, y productivos, en el 
procesado de conservas pesqueras, su presencia en nuestra latitud es 
contemplada como un hecho, como hemos indicado anteriormente, 

de la iniciativa empresarial y la identidad cultural de los trabajadores 

Aunque las características morfológicas de este tipo a priori son 
bastante homogéneas, la parte superior puede presentar algunas di-
ferencias en cuanto a la presencia o no de baquetón exterior o la 
disposición del borde.

Teniendo en cuenta estas particularidades, Peinado distingue cuatro 
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192 Ver epígrafe Ajustando la fecha: convivencias y ausencias destacables 
mismo capítulo.

que incluimos nuestras piezas, posee borde engrosado y labio entrante. 
Aparecen en Córdoba y Braga, siendo aquí de origen gaditano funda-
mentalmente, y están fechados entre los reinados de Augusto-Tiberio. 
Es interesante destacar que no existen ejemplares de este grupo en la 
Alta Andalucía.

-

la 27 los modelos de borde engrosado y baquetón exterior hallados en 
Los Castillones (Málaga) en niveles de Tiberio-Claudio. Piezas similares 
proceden de Munigua, Lacipo, Itálica y Sevilla. Los morteros de Lobos 1 
también responden a estas características.

Centros productores de los morteros de fondo estriado han sido 
localizados en talleres de la Alta Andalucía (Los Villares de Andújar 

-
diados desde hace años. Pero también proceden de la costa malague-
ña, de la depresión de Antequera (Torrox, El Castillón, Teba) y de la 

Los paralelos más cercanos a nuestras piezas, con borde entrante 
-

vir, como ya indicamos, sino que se encuentran en piezas aparecidas 
a lo largo del litoral atlántico galaico-portugués, Andalucía occidental, 
Mérida, Córdoba o bahía gaditana en contextos tardorrepublicanos y 
augusteos. 

Respecto al momento de actividad en Lobos 1, situado de forma 
preferente entre Augusto-Tiberio, los grandes talleres orientales pa-
recen presentar unas cronologías demasiado ajustadas192. Los Villares 

El alfar gaditano de El Palomar (Puerto de Santa María), que corres-
ponde a un pequeño establecimiento rural asociado a una villa del s. 
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193 

I d. C. que cesa su actividad, como muchas otras pequeñas  de 

et al.
102)193.

La distribución atlántica de los morteros béticos no ha pasado inad-
vertida para algunos investigadores y es que gran parte de los morteros 
de la Bética hallados en Lusitania y fachada atlántica de la Tarraconense, 
particularmente en Braga, parecen provenir de Cádiz, circunstancia que 

territorios hispanos situados en su cuadrante noroccidental (Morais, 
et al. 

-
san especialmente los subgrupos IIA y IIB al presentar grandes analogías 
con nuestro repertorio de mortaria
pared externa moldurada, estrías interiores y borde engrosado, halla-
dos en Alcácer do Sal, Bracara Augusta o Conimbriga y fechados desde 

-
trante con moldura externa (fase 1 a) conocido en Braga, Conimbriga 
o Santarém y de fabricación bética, mayormente del litoral gaditano, de 
cronología augusteo-tiberiana.

Bajo esta denominación, y siguiendo el criterio de ordenación más 
generalizado en el estudio de la cerámica romana, englobamos varias 

terra sigillata.



218

UN TALLER ROMANO DE PÚRPURA EN LOS LÍMITES DE LA ECÚMENE, LOBOS 1 (FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS)

194 

de vajilla de lujo en función, por un lado, de su ejecución, en la que, a pesar del escaso 
grosor de sus paredes, no siempre parece buscarse la perfección técnica en sus acaba-
dos (Nieto et al. instru-
mentum domesticum

estas piezas puesto que en general se trata de una licuada muy poco espesa de la mis-
ma arcilla del vaso por ambas caras o solo en la cara externa que a veces es difícilmente 
perceptible. El tratamiento más habitual es un simple alisado, pulimentado a torno o 

de recorrido irregular. 
197

mayor antigüedad, sugiriendo que esta técnica se inicia desde época claudia –y quizá ya 
algo antes– están barnizados (en realidad aunque se emplee la palabra barniz se trata 
más bien de un engobe).

194 

-
miento (Fig. 14.1-8

-
ponden a pequeños vasos que tienen como característica común la 
delgadez de sus paredes. En nuestro conjunto el grosor de las mismas 

presencia de engobe, si bien existe también un buen número de ellos 
. Recordemos que este es uno de los indi-

cadores que tradicionalmente se establecen para delimitar uno u otro 
-

cana y la imperial, puesto que el engobe comienza a manifestarse desde 
-

197, aunque a partir de este momento 



219

198 light red. 
199 reddish gray weak red. 
200

99). 
201 Esta particularidad ha sido también observada en algunas piezas de repertorios de 

202 Desconocemos si en su parte inferior presentaba alguna otra línea incisa u otro 
motivo decorativo.

también continúan produciéndose ejemplares sin ningún revestimiento. 

desgrasantes o vacuolas a simple vista. En algunos fragmentos se obser-
van partículas brillantes de tamaño minúsculo y otras, menos abundan-
tes pero de mayor tamaño, de naturaleza calcárea. La fractura es regular. 
El color es heterogéneo pero, por lo general, comprende las gamas 
del rojo198, más numerosa, y del gris199, mostrando cierta coexistencia 
entre cocción oxidante y reductora. En algunas bases es visible la pasta 

200. Por regla general, y siguiendo 
un esquema lógico, el grosor de las paredes es mayor en el fondo del 
recipiente, perdiendo espesor hacia la mitad del cuerpo, sin embargo, 
en algunos casos nos encontramos con un método de elaboración 

corresponden al cuerpo o a la parte superior del recipiente201.
Aunque esta cerámica se encuentra en fragmentos de muy peque-

ño tamaño, es posible reconocer, en tres ejemplares semicompletos, 
recipientes de poco desarrollo en altura y cuerpos de tendencia he-
miesférica o globular.

El primero de estos recipientes (Fig. 14.1) tiene un diámetro de 
boca de 11 cm. Aunque carece de base, estimamos una altura original 
que no sobrepasaría los 4 cm. El grosor de la pared es de 2 mm. Es un 

en su parte superior que está rematado por un pequeño borde ex-

segunda línea incisa recorre el vaso a 1 cm por debajo de la anterior. 
Tiene un asa con dos acanaladuras que arranca inmediatamente bajo el 
borde. Los fragmentos conservados no presentan decoración salvo las 
incisiones descritas202. La pasta es muy dura pero algo arenosa al tacto, 
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203 dark brown. 
204

su cocción es reductora, dando una tonalidad oscura marrón-grisácea a 
la pieza, tanto en su interior como en ambas caras203.

Esta pieza comparte las principales características de las formas itá-

La forma XXXIII es un cuenco bajo de panza hemiesférica que ge-
neralmente presenta una línea incisa hacia la mitad de su altura. Tie-

204. F. 

encontraría nuestro cuenco. De origen centro itálico, aunque también 
imitada en Lyon, la forma XXXIII tiene una difusión que nos parece 

Baelo Claudia, 
Cádiz, Huelva), campamentos militares situados en el eje Ródano-Rin 
(Oberaden, Haltern, Xanten…) y Mauritania Tingitana (Thamusida, Vo-
lubilis

doble difusión que sigue, por un lado, una ruta marítima occidental y, 
por otro lado, una distribución continental hacia el limes centroeuropeo 
desde la península itálica, resaltando el papel hegemónico que tuvo la 

-
juntos cerámicos, como la terra sigillata
Augusto.

difusión muy centrada en Baleares y área catalana durante el primer 

comenzó a imitar en Hispania, dando lugar a la conocida forma Mayet 
XXXVII, con asas o sin ellas, y con decoración arenosa o a la barbo-
tina, que constituye una de las más genuinas y antiguas formas de la 
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uno y otro tipo, formalmente muy similares. La forma XXXV es de procedencia itálica 
mientras que la XXXVII es considerada una creación de los alfares béticos (López 

M10.02, M11.02, L11.05 (3), L11.05, L12.05 (4), N10.04, N11.05 (5), SUP (6), M11.02 

(7), O10.01, O10.05, O11.01 (8). (Dib. M. Talavera (1-3); L. Hernández (4-8)).

Claudio-Nerón .

ejemplares de cuencos de origen itálico que poseen características de 
-
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red.  
207 En este caso observamos una coloración muy irregular, producto de una cocción 
desigual que probablemente está en relación con la disposición apilada de los vasos 

brown dark 
gray reddish brown. 
208 Esta particularidad también es citada como característica común, junto con el tipo 

e 
rebord est régulièrement évasé, tandis que le fond est plat
209

210 Ciertamente la forma II es más estilizada, no obstante algunos vasos presentan un 
menor desarrollo en altura. Vid forme II.

En el caso de los otros dos vasos semicompletos (Fig. 14.2-3), solo 

de tendencia globular con una carena redondeada en su parte central, 
aparentemente sin asas, con pie indicado y base plana respectivamen-
te. El vaso más grande muestra una coloración rojiza  y varias líneas 
incisas que marcan el tercio inferior como decoración menor. El más 
pequeño presenta un tono marrón207. La parte superior no ha po-
dido ser reconstruida, si bien se conserva el comienzo del arranque 
del borde en ambos casos, indicándonos que se trataría de bordes 
oblicuos y exvasados, aunque no conocemos la altura ni tampoco la 
exacta morfología de los mismos. No obstante, la gran mayoría de 
los fragmentos de borde con que contamos son de este tipo208, algu-

209. El tipo II es 
la producción itálica más representativa de época tardorrepublicana 
y tiene como característica principal un borde oblicuo, si bien suele 
tratarse de cubiletes ovoides y no globulares210

forma Mayet III y también está presente en la VIII C. Los dos primeros 
tipos, formas II y III, están fechados entre el s. II a. C. y época augustea 

en sus variantes, algunas de las cuales fueron producidas en la Bética, 
describe genéricamente vasos de origen itálico con bordes de altura 
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211 La bibliografía más reciente sobre los conjuntos cerámicos de Lixus recoge, en el 
mauritano antiguo 2 mauritano medio
C.), los cubiletes itálicos tardorrepublicanos correspondientes a las formas Mayet I, II y 
III (Bonet et al. fase púnico-mauritana III
fragmento de borde con decoración en escamas de piña que quizás se trataría de la 
forma Mayet XLII A (Caruana et al

variable, exvasado y oblicuo con cuerpo globular o carenado y tiene 
una cronología entre mediados del siglo I a. C. hasta comienzos de 

Mayet, en cambio, considera que la forma VIII solo llegaría hasta época 

-

acompañando a ánforas de salazón o de aceite por lo que su frecuencia 
de aparición en contextos meridionales nos parece interesante. En la 
Bética las formas II y III están representadas (Los Castillones, Cerro 
Macareno, Baelo Claudia…). En Mauritania la forma II la encontramos 
en Lixus211, mientras que la III aparece tanto en esta ciudad como en 
Tánger, Mogador o Volubilis
210, 212). La forma VIII está muy bien documentada en Andalucía (Los 

-
ritania.

-
des se reparten de forma equilibrada entre los divergentes (28%) de 
pequeña altura, mostrando su mayoría un engrosamiento exterior 

incurvados al interior (28%) con una oscilación respecto a su altura 

-
nas muy marcadas. Las bases son, por lo general, planas (70%) o con 
pie indicado (30%).
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212 En ningún caso, incluidas las 3 piezas semicompletas ya descritas, disponemos de la 
altura original. 
213 -

-
ro de variantes al repertorio decorativo de Mayet, recoge la decoración a la barbotina 
(8) y entre sus subtipos, las escamas de piña esbozada (8e), que aunque fecha tardía-

214

Solo podemos hacer una estimación acerca del tamaño original de 
las piezas a partir de los diámetros de la boca y la base. Las bocas os-

212.
-
-

ración a la barbotina con un motivo similar a las escamas de piña, pero 
de factura muy burda213 214 y una pequeña serie de 

 en dos fragmentos de pared 
de reducidas dimensiones, respectivamente. En ambos casos el motivo 
se ha realizado manualmente, sin matriz alguna. En cuanto a las escamas 

de la segunda mitad del s. I d. C. realizadas en suelo hispano y suelen 

tipos itálicos anteriores.

Barniz negro

Son 24 los fragmentos de barniz negro que hasta la fecha han apa-
recido en Lobos 1. 

Conforman un lote cerámico homogéneo en cuanto a pasta, barniz 
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217 light gray. 
218 very dark gray black.

de color gris-verdoso217 y tacto polvoriento. Posee aspecto laminar en 
algunas zonas. Bajo la lupa se aprecian escasas y pequeñas vacuolas. 
Pequeños desgrasantes brillantes de reducido tamaño, posiblemente 

También son visibles escasos núcleos de gran tamaño de tipo arcilloso. 
El barniz tiene poco brillo218, poca densidad y se encuentra muy altera-
do al interior, siendo inexistente en su cara externa.

Los fragmentos conservados carecen de sellos, marcas o decora-
ción de cualquier tipo.

es posible determinar la forma de 3 de los recipientes, que pueden 
encuadrarse entre los platos o páteras con pie anular de la forma Lam-

Morel). En los 3 casos los diámetros son similares, siendo 31, 32 y 29 
cm, respectivamente.

deterioro, muy escaso tamaño o corresponder a partes no diagnósticas 
del recipiente.

Se trata de imitaciones de cerámica campaniense en pasta gris de 
procedencia imprecisa aunque su descripción aproxima nuestros ma-
teriales a la caracterización técnica del denominado “Grupo 1” realizada 

et 
al. 

La copia de estas producciones itálicas fuertemente enraizadas en 
la tradición helenística está documentada en diversos lugares, presen-

norte de Italia, sur de Francia, Baleares, y en general en los ambientes 

et al -
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Escacena et al. -
cidente se explica, muy probablemente, por una tradición existente de 
cerámicas grises en aquellos lugares que conocieron la impronta de la 
colonización púnica.

De Sevilla (Orippo, Itálica, Sevilla, Carmona) proceden unos in-
teresantes hallazgos que muestran características similares a las de 

-
Ib

cuanto a su origen, recientes trabajos plantean que los alfares debieron 

aquí se difunden por el occidente andaluz, golfo de Cádiz, Portugal y, 
siguiendo las rutas comerciales marítimas meridionales, hacia los terri-
torios africanos del Círculo del Estrecho
et al

En Mauritania estas producciones reciben la denominación de pro-
ducciones de pasta gris o imitaciones de pasta gris en los últimos trabajos 
arqueológicos efectuados en Lixus. Son propias de las fases púnico-

de porcentajes muy similares en ambas, en torno al 21% de todo el 
barniz negro analizado, aunque estos tipos arrancan en la fase previa, el 
mauritano antiguo, entre 130-80 a. C. (Caruana et al. -
do et al. et al. 

de Lixus, Ponsich menciona el hallazgo de cerámica campaniense (quizá 
de imitación)
C., y cerámica  […] que es con seguridad producto de una imi-
tación de algún alfar cercano (Ib
entre los principados de Augusto-Tiberio.

-
cia, en particular, a una forma de pátera que encontramos en Lobos 1 
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219 Il faut évoquer aussi une forme de patère peu profonde à fond presque plat, pourvue 

, […] (Morel, 

220 Ib
221

222 pale yellow. 
223 pale yellow.

219 que se encuentra 
en Sala, Mogador y Thamusida y señala también a Andalucía occidental 
como origen de este tipo concreto, desconocido en los repertorios 
mauritanos (Ib

En Mogador, Jodin cita igualmente, dentro del epígrafe correspon-
-

ciones en pasta gris cuya descripción encaja, a priori, con las piezas de 
Lobos 1, incluyendo los ejemplares220 que años más tarde citaría Morel 
en su trabajo.

Pintada

La cerámica pintada ha sido considerada como una excepción dentro 
del amplio mundo de la vajilla romana -
ración se encuentra en sintonía con los datos aportados en Lobos 1, 

durante las campañas de 2012-2013, cifra que representa un discreto 

piezas.
La mayor parte de los fragmentos221 pertenece a un plato incomple-

to (Lám. XXXIII) de 22 cm de diámetro, con borde biselado al interior 
y provisto de fondo rehundido, a juzgar por el fragmento conservado 

222  por 
ambas caras que se encuentra muy deteriorado en algunas zonas. La 
pasta es clara, de color ocre-amarillento223, y bien depurada aunque a 
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R1.50. (Fot. C. del Arco).

224 light reddish brown.
very dark gray. 

-
bado ha sido cuidado al interior mientras que en el exterior de la pieza 
son muy evidentes las estrías que han dejado el alisado o retorneado 

Algunos de los fragmentos que nos han llegado de este plato pre-
sentan decoración pintada al interior con trazos bícromos realizados a 
mano alzada. El tono predominante es un ocre rojizo224 al que acompa-
ña más escasamente el color negro en trazos más gruesos.

El estado fragmentario de esta pieza nos impide reconstruir el mo-
tivo representado observándose, tan solo, líneas ligeramente curvas en 
su mayoría y de anchura irregular que se cruzan en varias direcciones a 
modo de guirnaldas. El pigmento es mate, deslucido, carece de textura 
y tiene aspecto de aguada o muy ligero engobe.
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pale blue green-very pale blue moderate pink, respec-
tivamente. 
227

228 red. 
229 red pale red.

En ciertos fragmentos se detectan algunas zonas, bastante altera-
das, de coloración azulada y rosada . Una observación minuciosa de 
la morfología irregular de estas zonas en relación con aquellos trazos 
bícromos nos hace dudar de su intencionalidad, y probablemente no 
formaron parte de la composición decorativa original. Es difícil, igual-
mente, que respondan a adherencias postdeposicionales, puesto que la 
distribución de los distintos fragmentos de este plato en el yacimien-
to es muy amplia. Una de las posibles explicaciones que barajamos 
para explicar la presencia de estas concreciones cromáticas, a falta de 
los análisis pertinentes, es que sean resultado del mismo uso dado al 
recipiente, correspondiendo, de ser así, al producto o productos que 

vida útil.

Terra Sigillata

La Terra Sigillata 227 representa el grupo cerámico 
Lobos 1, con una partici-

-
rresponden a un NMI de 3 recipientes.

Están recubiertos con un barniz brillante rojo228 y tienen una pasta 
de coloración bastante homogénea que oscila, según los casos, entre el 
color siena y el salmón229. La arcilla es muy depurada, sin percibirse des-
grasantes ni vacuolas en observación macroscópica. Podemos deducir 

tratamiento, es itálico.
Del total, dos son fragmentos de bordes que corresponden a sen-

dos individuos catalogables.
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230

231

de torno indicativas de su posición respecto al plano inferior, en el dibujo de esta pieza 
hemos propuesto una colocación tentativa. En función de la misma, el motivo circular 

-
los dispuestos representando el tema de festón, o, si empleamos el otro punto de vista, 
con una arquería o festón, en este caso, invertido. Ambas formas encierran, a su vez, dos 

En primer lugar, un fragmento de borde que pertenece a un plato 

forma de TS Itálica (TSI) Conspectus
382), de labio colgante vertical y pie anular. Se trata de una producción 
aretina clásica no decorada de época augustea de gran difusión, cono-

Esta forma está documentada en Lixus, en la fase púnico-mauritana III 
et al.

-
rresponde a un plato de pared curvada de 28 cm de diámetro aproxi-
mado, forma Conspectus
bien representada en época augustea, esta forma, también lisa, posee 
una larga vida. Fue producida en toda Italia y otras provincias (Pucci, 

En ninguno de los casos aparecen sellos o grafías alusivas a la  
de origen. 

Tres fragmentos230 corresponden al fondo de dos recipientes. De 
ellos, los dos últimos conforman un pie anular de unos 7 cm de diáme-
tro que bien pudiera pertenecer a alguno de los platos descritos más 
arriba.

Únicamente un pequeño fragmento de pared tiene decoración (Fig. 

en su cara exterior. Posee una composición decorativa que emplea, al 
menos, tres elementos impresos distintos con predominio de la forma 
circular y los motivos vegetales. Debido al pequeño tamaño del frag-
mento y a su erosión, ninguno de los motivos puede observarse en su 

231.



232

UN TALLER ROMANO DE PÚRPURA EN LOS LÍMITES DE LA ECÚMENE, LOBOS 1 (FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS)

motivos vegetales. En el extremo opuesto de la pieza aparece un tercer motivo, tam-

decorativos de este fragmento hemos seguido el protocolo establecido por Fernández 
terra sigillata (2008-2009). 

232 Porcentaje constituido por 42 fragmentos, de los que 20 -48%- son TSI, 17 -40%- 

nivel superior, y 1 -2%- TS indeterminada (Caruana et al.

Nos parece sintomático el escaso número de fragmentos de TS 
frente al elevado número de otros grupos cerámicos, así como que, al 

-

tal y como ocurre en otros enclaves de la costa atlántica norteafricana 
como Lixus o Mogador. 

Este último hecho se traduce en una actividad productiva del taller 
de Lobos 1 acotada en el tiempo, mostrando una horquilla tempo-

de la República y los albores del Principado. Recordemos que la TSH 
comienza a producirse entre las décadas 30-40 del s. I d. C., estan-
do presente en prácticamente todo yacimiento hispano altoimperial 
a mediados de la centuria, y que su difusión no es particularmente 
importante en la Tingitana hasta el último tercio de este siglo (Roca, 

En Lixus las primeras sigillatas itálicas comienzan a llegar tímidamen-
te en el periodo Mauritano Medio o fase púnico-mauritana II, entre el 

los hallazgos corresponden a formas lisas232.

que marca el inicio de la producción de salazones en Lixus en época 
romana, y los principados de Augusto y Tiberio, con la difusión de la 
TSI aretina lisa en Tingitana. Por su parte, la lectura que Jodin hace tras 
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233 1.874 fragmentos de cerámica aretina o de talleres itálicos frente a 190 fragmentos 
de sigillata galo-romana o a, tan solo, una veintena de fragmentos de procedencia his-

234

 Estas líneas radiales pueden confundirse con los gallones cóncavos que se recono-

No es este nuestro caso pues se ve claramente que las líneas continúan, traspasando 
dicho agujero. 

pink. 
237 red.

constatar el notable desequilibrio de los porcentajes de participación 

del islote bajo el reinado de Juba II dado el abrumador peso de los 
materiales de origen itálico233.

Lucernas

Las lucernas constituyen uno de los grupos minoritarios de la ce-
234 -

mentos que representan el 1,42% del total de los recuperados en las 

Atendiendo a las características morfológicas de algunos de los frag-
mentos hemos determinado un NMI de 11 ejemplares. Entre los mis-

 
de origen.

Algunas lucernas de nuestro repertorio presentan rasgos comunes 
a las producciones itálicas tardorrepublicanas como son el pico en for-
ma de yunque y un mayor desarrollo de la decoración en el disco. Estos 
atributos caracterizan a las lucernas Dressel 3 y 4.

Entre las Dressel 3 contamos con un fragmento de disco, ligeramen-

. 
Presenta el arranque de lo que sería una aleta lateral con motivos in-

, y el engobe, de 
tonalidad rojiza237, se conserva en buen estado en gran parte del frag-
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Talavera).

mento, advirtiéndose como alcanzó incluso algunas zonas del interior 
de la pieza.
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238 -

239 -

alternativa al modelo con venera, sin embargo, es que se trata de un motivo similar al 
de la pieza de Lobos 1, descrito más arriba. 
240

241 light gray. 
242 very dark gray.

Los paralelos más próximos para el motivo decorativo de esta pieza 
los encontramos en Lixus y Cotta, donde, en ambos casos, han sido cla-

Lixus se encontró un fragmento de 
disco, rehundido y decorado con estrías radiales. Esta decoración queda en-
marcada por una doble banda subdividida por dos incisiones concéntricas 

 (Carua-
na et al. 238. El ejemplar lixita corresponde a la 

La otra referencia con que contamos para este ejemplar decora-
do se sitúa en Augusta Emerita. Entre los hallazgos procedentes de la 

decenios del s. I d. C., fue localizado un fragmento de lámpara itálica con 
estrías que asociamos a una posible venera
1.13, 139)239.

Las Dressel 3 se produjeron de forma notable en el área centroita-
liana durante el último momento de la República, fechándose entre el 

-

De esta misma etapa también contamos en Lobos 1 con algunos 
-

tre ellos, un fragmento de piquera240 que conserva una característica 
cabeza de ave. Presenta pasta gris241 con restos de engobe oscuro242  en 
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243

244 very pale brown. 
very dark gray. 

pink red 
weak red. 

247 Junto a esta, y de similares características, han sido exhumadas 2 asas molduradas 

248

249  pale yellow. 

 Otras denominaciones para este tipo son Ricci H, Ponsich IC, Deneauve II o Amaré 

Recordemos que a estas lámparas se las conoce también como 
lucernas de “cabeza de ave” o 

rostrum, donde, rodeando 

Del mismo tipo también tenemos una pieza incompleta243 con tres 
molduras que separan el margo del disco y de base plana. Su pasta 
tiene un tono claro244 y presenta un engobe oscuro . En la parte pos-
terior se observa la impronta de un asa.

Otro ejemplar de Dressel 4 está representado por una lucerna, 
fragmentada , con fondo ligeramente cóncavo, asa anular levantada247 

Igualmente, dentro de esta tipología, contamos con dos fragmentos 
de disco. Uno de ellos presenta tres molduras en la orla248, dos lisas y 
una con incisiones. La pasta es dura y consistente, de tonalidad blanque-
cina249. Del otro fragmento  tan solo podemos observar la orla con 
reborde estrecho y tres molduras lisas escalonadas. Su pasta es similar 
a la anterior.

La Dressel 4 es la lucerna tardorrepublicana más difundida en el 
ámbito romano, perviviendo durante largo tiempo en áreas alejadas de 

. 
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 La fecha de aparición de las volutas se documenta en época augustea, en torno al 20 

pink red. 
very pale brown y del engobe 

very pale brown. 

gray dark gray.

Fueron producidas en la península itálica y probablemente imitadas 
-

a la penetración del ejército romano. En la Península Ibérica se distribu-

En Lobos 1 también están representadas las lucernas de volutas, 
la primera producción imperial propiamente dicha . Contamos con 
cinco fragmentos que forman parte de una misma pieza, incompleta, 
y que englobamos dentro de las Dressel 9 de procedencia itálica (Fig. 

-
rado por cuatro molduras que conserva la voluta izquierda. Está deco-

la parte inferior de las patas traseras y las pezuñas de un animal que 
mira hacia la derecha. Restos de combustión aparecen en la piquera 

características morfológicas se trata del subtipo IA que corresponde 
a la época de Augusto y Tiberio (27 a. C.-37 d. C.). En este periodo 
las volutas son más salientes que los vértices del pico y se unen con 
estos por medio de líneas tangentes que convergen delante del mismo 

Dos ejemplares más de lucerna Dressel 9 están representados por 
una voluta aislada, de coloración blanquecina , y un fragmento  de 

depurada y de tonalidad oscura .
Las Dressel 9 son manufacturas realizadas en talleres itálicos, prin-

cipalmente en el Lacio y Campania, aunque su fabricación pronto se 
extiende a los numerosos alfares locales que se reparten por todo 
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grosor de la tegula es de 2,2 cm. 

294). En Hispania se conocen alfares de Dressel 9 en Tarazona, Braga, 
Herrera de Pisuerga, Mérida, Los Villares de Andújar, Itálica, Tarragona o 

Materiales de construcción

En Lobos 1 -

21, 31, Tabla 8, Fig. 17.1-2 ). Es de destacar que, a pesar de su escaso 
número, su localización no coincide con los recintos (R1 y R2) o sus 
áreas inmediatas.

Cuatro fragmentos corresponden a tegulae. Entre ellos, el que nos 
proporciona mayor información es un fragmento de tegula del cual 
apenas se conserva una pequeña parte . Corresponde al extremo 

tegula, de sección triangular redon-
deada , del que parte el ángulo que forma la escotadura superior, 
de terminación incompleta (Fig. 17.2). Desafortunadamente, el estado 
fragmentario de esta pieza nos impide reconocer la medida original de 
la tegula y el módulo utilizado en su realización. Pese a ello, creemos 
que las dimensiones y forma de la pestaña no son desconocidas en las 

274).
El uso de tegulae, tejas planas, e imbrices, tejas curvas, en la crea-

ción de espacios semicubiertos o cubrición de techumbres fue su 
aplicación más frecuente, implantándose de forma temprana en aque-
llos núcleos de importante tradición urbana. Junto al techado de edi-

funerarias hasta época bajoimperial. Al igual es conocida su utilización 
en pavimentos y en canalizaciones o conducciones hidráulicas, tanto 
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Fig. 17.- Materiales de construcción. Ñ11.05 (1), N11.01 (2). (Dib. M. Talavera).

 En algunas cetariae, como en el Conjunto Industrial 1 de Baelo Claudia, se documen-
ta el uso de tegulae reutilizadas para la construcción de cubetas de salazón (Arévalo 

Carteia (Cádiz) 
de época bajoimperial (Bernal et al.

para aprovisionamiento de agua como para su drenaje. Por último, se 
observa en algunas obras civiles la reutilización de tegulae e imbrices 
deteriorados o fragmentados en la construcción de muros (Roldán, 

.
Lateres, tegulae e imbrices constituyen un producto secundario ha-

bitual en  dedicadas principalmente a ánforas y cerámica común. 
En la Bética son conocidos, para las fechas en las que nos movemos, va-
rios alfares que tienen entre sus producciones materiales constructivos 
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 En Venta del Carmen se fabricó un tipo de tegula con reborde triangular (Roldán, 

 Es presumible que los conchylioleguli, recolectores de conchas, y murileguli, si estaban 
especializados en la captura de murícidos, no acostumbraran habitar en sólidas cons-
trucciones de piedra sino en modestas viviendas de materiales perecederos allí donde 

conocido mosaico de El Alia (Túnez), fechado en el s. II d. C., donde se representan 

de los Collegia de estos colectivos en época bajoimperial, que nos hablan de las duras y 
precarias condiciones de vida de pescadores y mariscadores en la Antigüedad (Ponsich, 

et al.

 Aunque la arqueología nos demuestra que en las provincias occidentales del Imperio 
no existió un único modelo constructivo de cetariae, bien es cierto que la preparación 
de conservas de pescado, al igual que hoy, implica la sucesión de una serie invariable 
de procesos básicos (despiece, limpieza, salazón, maceración, envasado y almacenaje), 
algunos de los cuales deben realizarse al resguardo del sol y las inclemencias atmosfé-
ricas para impedir la putrefacción de la materia prima. De este modo, la construcción 
de techumbres –parciales en su mayoría– en estos conjuntos fabriles garantiza el éxito 
en un proceso productivo tan complejo como el de la salazón, tal y como muestran 

Lixus, Tahadart, 
Baelo Claudia

et al.

latericios, como Venta del Carmen o Villa Victoria en Carteia, ambos en 

.
La aparición de este material en Lobos abre la puerta a nuevos in-

terrogantes y grandes expectativas. Su presencia puede indicar la exis-
tencia de potenciales construcciones cerradas o áreas semicubiertas, 
sistemas de captación de aguas, canalizaciones y drenajes, e, incluso, 
espacios funerarios. Funcionalmente, puede obedecer a la necesidad 
del grupo allí establecido de procurarse algún cobijo  pero también 
a cuestiones de índole productiva. Es muy frecuente en las factorías de 
salazones, por ejemplo, disponer de algún pórtico o área semicubierta 
para el procesado de la materia prima y el almacenamiento de la pro-
ducción .

En cualquier caso, creemos que de su hallazgo se desprende pla-
-

cunstancia que requería la importación de materiales constructivos 
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cal que podía procurar el islote para la construcción de estructuras 
arquitectónicas de diversa funcionalidad.

AJUSTANDO LA FECHA: CONVIVENCIAS 

Y AUSENCIAS DESTACABLES

El estudio del material cerámico de las campañas 2012-2013 nos 
permite sostener que el taller de Lobos 1 tuvo su actividad en un 

albores de la época imperial, muy probablemente entre los principados 
de Augusto y Tiberio (27 a. C.-37 d. C.), periodo coincidente en Mauri-
tania, en su mayor parte, con los reinados de Juba II y su hijo Ptolomeo 

de la Tingitana como provincia romana bajo Claudio (ca. 42 d. C.).
Esta horquilla cronológica no solo está apoyada en los materiales 

cerámicos exhumados hasta el momento sino también en las ausencias 
tipológicas, algunas ciertamente destacadas. En este sentido, podemos 
establecer un post quem marcado por la ausencia de ánforas Dressel 
1

situar el comienzo de la actividad en Lobos en torno a esta fecha. En 
cuanto al límite ante quem, destacamos la ausencia de las Dressel 20 

-
tern 71. Igualmente sintomático nos parece la escasez de TS, estando 
ausente de nuestro registro la TSH, que irrumpe hacia el 40 d. C. Por 
otro lado, la convivencia de ánforas Dressel 7-11, que no inician su 
producción hasta el 30 a. C. aproximadamente, y las Haltern 70 clásicas, 
fechadas entre el 20 a. C. y el 41 d. C. son elementos que vienen a 
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El registro lítico

DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Bajo esta denominación agrupamos un conjunto heterogéneo de 
422 piezas líticas que fueron localizadas en las dos campañas de 2012. 
Su distribución (Gráf. 36) muestra una mayor concentración en la zona 
de las cuadrículas M10-M11 y áreas inmediatas (N9 y N10) alcanzando 
el 70,84% de los ejemplares, seguida de la P10-P11 con un 10,66%. En 
todo caso, debemos recordar que las áreas excavadas lo han sido dife-

de revisión. Sin embargo, si lo valoramos en cuanto a su dependencia 
con la zona de concentración del conchero (UUEE02, 03) y su periferia 

-
tos registros en aquel, con un 63,98%, frente al resto (36,01%). Además, 

cómo N9 y N10, integradas en el conchero, alcanzan respectivamente 
un 5,45%264 y un 10,90%, mientras que en las zonas que no están en él, 
y en similares condiciones de excavación, no superan el 2,84%, porcen-
taje marcado por los hallazgos de Ñ10.

264  Recordemos que la zona de N9 solo se excavó en la mitad de su extensión, dado 
que en su sector O había sido afectada por el proceso erosivo del frente de playa, de tal 
manera que su registro viene a ser proporcionalmente similar al de N10.
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Por lo que respecta a la caracterización de las materias primas, se 
ha efectuado en el 86,49% del registro desde una observación macros-
cópica265, permitiendo destacar que las mismas pueden corresponder 
a un aprovechamiento de los recursos locales. Así (Gráf. 37), el 83,62% 
son rocas basálticas, a las que le siguen las cuarcitas con un 12,05% y 
la calcarenita con un 3,28%, mientras que otras (pumita, cuarzo, calcita, 
sílex, rodolito) son testimoniales.

LA VARIEDAD TIPOLÓGICA DEL REGISTRO LÍTICO

En relación a la diversidad tipológica del registro, hemos integrado 
en él todos los materiales líticos que pueden ser reconocidos como 
ajenos a la matriz sedimentaria, si bien una parte de ellos tiene un 

criterios, su origen geológico y morfología, su proceso tecnológico y 
funcionalidad.

Así, individualizamos el grupo de los guijarros, algunos productos de 
talla, instrumentos varios como yunques, mortero y pesa de red, y otros 
registros diversos, entre los que destacan algunas placas y probables 
elementos de adorno personal. La distribución por tipos en las distintas 
zonas viene a mostrarnos (Gráf. 38) la mayor concentración en el con-
chero y en su entorno inmediato (Láms. XV y XVIII).

El grupo de los guijarros o cantos rodados es, sin duda, el más nu-
meroso, pues asciende a un registro global de 396 piezas, lo que supo-
ne el 93,83% de la totalidad del repertorio lítico.

Atendiendo a las dimensiones que como soporte guijarro alcancen 
en su eje longitudinal, hemos considerado conveniente separar los que 
poseen tamaños grandes o medios, macrolíticos, con una longitud su-
perior a los 5 cm, a los que llamamos guijarros, y los que tienen unas 
dimensiones inferiores, tendencia microlítica, catalogados como guijas, 
resultando estas mucho más numerosas, 354 piezas frente a 42.

mayoritariamente por efecto de la erosión natural y, en gran medida, el 

265 Agradecemos la contribución en su realización a Francisco García-Talavera Casañas.
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Gráf. 36.- Registro Lítico correspondiente a las campañas efectuadas en 2012 y su 

distribución (%) por cuadrículas.

Gráf. 37.- Porcentajes correspondientes al Registro Lítico determinado.
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lugar de aprovisionamiento debió ser el frente costero y la inmediata 
línea de playa.

En el caso de los guijarros, su materia prima es siempre basáltica, y 
en un 19,04% (8 piezas) lo es de tipo poroso/vacuolar. Su distribución 
muestra una mayor concentración en la zona del conchero y sus aleda-
ños (Gráf. 39) frente al resto.

El 45,23% de las piezas (19) están facetadas, presentando deslas-
cados únicos o múltiples que pueden haberse producido por causas 
naturales o intencionalmente así como fragmentarse por el uso, su-

de abrasión o huellas de impacto, lo que nos permite inferir su uso 
como herramientas, quizás multifuncionales, percutores e instrumental 
de corte.

Casos de deslascado único quedan bien representados en la pieza 
M10-IV.126 (Lám. XXXIV.1) (5,75 x 8,5 x 3,8 cm)266 y en la M11.02.256 

266 En este corpus descriptivo las referencias tridimensionales, salvo que se indique lo 
contrario corresponden a la Longitud x Anchura y x Grosor; estas dos últimas tomadas 
en la zona medial, aunque en ocasiones, por interés para la valoración de las piezas, 
estas dos medidas se señalan en posición proximal, medial y distal.

Gráf. 38.- Registro lítico en Lobos 1. Distribución porcentual por grupo tipológico: 

Guijarros, guijas, lasca-Lám. y GuijarroYunque.
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Lám. XXXIV.- Guijarros con deslascado único, transversal (1. M10-IV.126; 3. 

M11.02.256, con detalle (b) cara opuesta), doble (2. M10-IV.120) y múltiple (4. P10-

I.18 y 5. M10-IV.128). (Fot. C. Castaño).

1
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2

3b
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(12,45 x 9,2 x 5,95 cm), con facetado transversal, cuya matriz pétrea 
posee un veteado longitudinal que en una de sus caras se muestra 
como doble acanaladura paralela y signos de abrasión, quizás por un 

facetado doble se observa en la M10-IV.120 (3,3 x 3,8 x 2,7 cm) (Fig. 
18.2 y Lám. XXXIV.2) o en un soporte algo mayor en la pieza P10-I.18 
(7,72 x 7 x 4,95 cm) (Fig.19.1 y Lám. XXXIV.4), o el múltiple en la M10-
IV.128 (11,6 x 8,55 x 6,35 cm) (Fig. 19.2 y Lám. XXXIV.5).

-
yen el 54,76% de este grupo. Es de destacar que, en ocasiones, mues-

activa en un proceso funcional de percusión o abrasión, como es el 
caso de las piezas M10-IV.124 (10 x 9,05 x 5,15 cm) (Lám. XXXV.1), la 
M10-PN.190 (7 x 4,1 x 1,4 cm), o la M12-V.73 (12,05 x 4,35, 4,4 y 1,15 
x 2,6, 2,9 y 1,5 cm) que, con un extremo transversal, un pulimento total 
y una matriz pétrea con estrías longitudinales, destaca por un mayor 
alargamiento que el resto de las piezas (Fig. 21 y Lám. XXXV.2). En algu-
nos se observan señales de impacto, como en las piezas M10-PO.139 
(13,75 x 10 x 5,5 cm) (Lám. XXXV.3) y 140 (9,55 x 8,05 x 3,85 cm), 
que apoyan su categoría instrumental como percutor. Respecto a este 

Gráf. 39.- Distribución en la zona del conchero y al exterior del mismo, atendiendo 

al NMI, en el grupo de Guijarros, guijas y Guijarro-Yunque.
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Fig. 18.- Guijarros con deslascado único, transversal (1. M11.02.256) y doble (2. M10-

IV.120). (Dib. E. Acosta).

1

2
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uso tiene interés que dos piezas, la M11.02.260 (11,6 x 7,78 x 3,45 cm) 
(Lám. XXXV.4) y la N9.04.112 (15,4 x 11,9 x 4,1 cm) (Lám. XXXV.5) 

-
mera y en una de sus caras la segunda) una tonalidad rojiza (M.10R 4/4, 
weak red) que, además, en la pieza N9.112 va asociada a puntos de im-
pacto, por lo que, a falta de su correspondiente analítica, podemos atri-
buirlo a adherencias derivadas del procesado de los MURICIDAE. Una 
vinculación que se estrecha al ser dos elementos que están integrados 
en el área del conchero (UE02), al igual que sucede con las piezas que 
hemos denominado yunque que valoraremos más adelante.

Por último, entre los guijarros contamos con una pieza (5,35 x 3,85 
x 2 cm) procedente en este caso de la zona más meridional excavada 
(P11-IV) que posee una acanaladura longitudinal, de origen natural y 
profunda, en una de sus caras mientras que en la otra es más suave, 
amplia y producto de una abrasión intensa (Lám. XXXV.6). Tales rasgos 
nos llevan a pensar en un uso diferente al de los otros guijarros, pudien-
do corresponder a una pesa de red o para la pesca de caña o sedal.

Por otro lado, el grupo de las guijas resulta muy numeroso (354 pie-
zas), tal como hemos señalado, y está más representado en el conchero 
(218, un 61,58%) que en las otras zonas (136, un 38,41%) (Gráf. 39). En 
estas últimas la mayor incidencia se registra en P11 (Gráf. 38), al igual 
que sucede en el grupo de los guijarros, por lo que debemos recordar 
que es también un área limítrofe con el desarrollo de otro probable 
conchero de murícidos, indicios localizados, tal como hemos dicho, en 

La materia prima dominante es el basalto (66,66%), seguido de la 
cuarcita (12,14%), y ya más lejos de pumita (2,82%) y, más aún, de cuar-
zo, calcita, material silíceo o de rodolito.

Si bien hemos realizado el registro tridimensional de todas las pie-
zas, ahora solo nos interesa destacar que la mayoría (76,55%) poseen 
un eje longitudinal entre 0,5 y 1,95 cm, siguiéndoles con el 22,59% las 
que se encuentran entre 2 a 3,95 cm, y solo tres piezas (0,84%) están 
entre el trecho mayor que hemos establecido (4 a 5 cm) (Gráf. 40).

en bastantes ocasiones con una pátina brillante, producida con casi 
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Fig. 19.- Guijarros con deslascado múltiple (1. P10-I.18 y 2. M10-IV.128). 

(Dib. E. Acosta).
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toda seguridad por procesos erosivos naturales (Lám. XXXVI.1). Así 
que, la abundancia de estas guijas, como elementos naturales asociados 

A sabiendas de que se trata de un conjunto que por sus características 
tiene un origen natural, sorprende, en primer lugar, porque, habiendo 
registrado la totalidad de las mismas, en su gran mayoría muestran las 

extremadamente pulimentadas) y, en segundo lugar, por su desigual 
distribución, de tal manera que no parecen responder a elementos 
integrantes homogéneos de la matriz sedimentaria sino que deben ser 
el resultado de algún tipo de actividad antrópica. En este sentido, cabe 
plantear que sean producto de determinados vertidos o acumulacio-
nes intencionales que se efectuaron mayoritariamente en la zona del 
conchero y sus aledaños, pudiendo responder, al menos en parte, al 
uso de redes de arrastre que fueron vaciadas en esos puntos concre-
tos, sin descartar tampoco que algunas, las de mayores dimensiones, 
pudieran haber funcionado como pesas de red o ser resultado de su 

Hal. 
III, 370-375)267; junto a ello, una parte más reducida se tuvo que mani-

externos al conchero.
En ambas zonas, hay algunas piezas que poseen rasgos en su matriz 

geológica (simetría y geometrismo en su morfología, veteado, pulimen-
to o coloración diferenciales), que pudieron ser considerados a la hora 
de una selección individualizada para un manejo personal, constituyen-

-
cede así, entre otras, con un pieza de basalto poroso (G9-II.g1), circular 
que posee en una de sus caras dos cortas acanaladuras (Fig. 20.4 y Lám. 
XXXVI.3); con otra (M10.02.g1) de tendencia triangular que tiene en 

267 admón, Contra el admón preparan en otoño una nasa de 

mimbres [...]. En ella los pescadores siempre ponen cuatro guijarros húmedos de la playa. 

Pues en las piedras mojadas se cría un lechoso musgo marino, el deseo del cual atrae a los 

más pequeños e infortunados peces, voraz raza; ellos se reúnen y corren hacia la nasa y se 

quedan en sus brazos. Este mismo sistema es referido para la captura de la salpa (Hal. III. 
415-430).
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o zonas rojizas (1. M10-IV.124; 2. M12-V.73; 3. M10-PO.139; 4. M11-02.260; 5. N9-

04.112) y guijarro con acanaladura (6. P11-IV.Lit.1). (Fot. C. Castaño).
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posición central un rehundimiento en el que es visible un cristal de la 

brillantes, llegando a alcanzar un aspecto metálico (M11.02.252) y, en 
una ocasión (M10-VIII.g2) con pátina marcadamente diferencial (brillo 
vs mate) (Lám. XXXVI.5), debiendo responder a su ubicación original 
en un soporte (encalichado, cordón litoral) del que se desprendió y 
en el que la parte aérea sufrió un pulimento extremo; o combina-
do ese fuerte pulimento con el veteado de la matriz, tanto basáltica 
(M10.02.97) como en cuarcita (M10.01.28), las hace singulares (Lám. 
XXXVI.2), presentando (M10.02.90) aparentes diseños decorativos de 
tipo geométrico (Fig. 20.1 y Lám. XXXVI.6).

Por otro lado, un repertorio más reducido muestra una acción an-
trópica, que pudo apoyarse en unos soportes modelados naturalmente 
y acentuar algunos de esos rasgos. Es el caso de una guija basáltica de 
1,9 cm L (M11.08.g16) que presenta motivo romboidal doble en una 
cara (Fig. 20.2 y Lám. XXXVI.7), y el de otra de 1,7 cm L (M11.08.g19), 

una acanaladura en ambas caras (Fig. 20.3 y Lám. XXXVI.8). También 
debemos incluir en este grupo una guija oval, muy plana (1,85 x 1,35 

-

Gráf. 40.- Distribución porcentual de las guijas atendiendo a su eje longitudinal.
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Fig. 20.- Guijas  (1. M10.02.90; 2. M11.08.g16; 3. M11.08.g19 y 4. G9-II.g1). 

(Dib. E. Acosta).
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cies pulimentadas, brillantes, perforaciones naturales y una de ellas muy 

como colgante (Lám. XXXVI.9).
Otro camino emprendido para intentar falsar otras hipótesis funcio-

nales ha sido la de registrar su peso individualmente, no encontrando al 

El hallazgo de guijarros y el problema de su interpretación fun-
cional vienen planteándose en el estudio de distintos talleres, si bien, 
en ocasiones no se indican las dimensiones de los ítems con lo que 

-
blecido, guijarros/guijas. Así, tal como hemos señalado ya, en Meninx 
aparecen petites pierres (Drine, 2007: 86); en el de Villa Victoria-Carteia 
se registran algunos cantos de reducidas dimensiones y, aunque no se 
mencionan estas, se descarta su uso como percutores para el proce-
sado de la púrpura ante la ausencia de fracturas nítidas y de evidencias 

de golpeo, sin buscar en este caso una explicación alternativa (Bernal 
et al. 2008: 214). Y en el de la C/ Luis Milena, asociados a la UE101 

multitud de guijarros/cantos 

(Dib. E. Acosta).
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Lám. XXXVI.- Guijas (1. M10-IV.g.1 a 25; 2. M10.02.97; 3. G9-II-g1; 4. M10-III.g1; 5. 

M10-VIII.g.2; 6. M10.02.90; 7. M11.08.g.16; 8. M11.08.g.19; 9.O11-O12.01.2). (Fot. C. 

Castaño). 

1

3

2

4 5 6

7 8 9



258

UN TALLER ROMANO DE PÚRPURA EN LOS LÍMITES DE LA ECÚMENE, LOBOS 1 (FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS)

de pequeñas y medianas dimensiones, entre 5 y 10 cm de L, por lo 
que resultan superiores a nuestras guijas, y que siendo considerados 
alóctonos al yacimiento se plantean distintas explicaciones, que deben 

tratarse posiblemente de percutores utilizados para el machacado de los 

murícidos, o bien materia prima para producir desgrasantes […] aunque 

tampoco es descartable que se tratase de cantos que anudados pudiesen 

haber constituido lastres de las relingas de las redes pesqueras (Bernal et 

al. 2011a:163 y 166). 
El repertorio y la caracterización que hemos realizado sobre los 

guijarros de Lobos 1, muestran una certidumbre de su empleo en la 
cadena operativa de procesado de la púrpura, en tierra, con yunques y 
percutores, por un lado, y, por otro, en las labores extractivas en la mar, 
con indicios de uso de redes de arrastre, tanto por su valoración como 
pesas como por constituir un registro de capturas no intencionadas. 
Un pequeño grupo de evidencias líticas, tres piezas, ha sido cataloga-
do como lascas-láminas. Con soporte basáltico, dos proceden de la 
zona del conchero (UE02), y tipológicamente pueden ser consideradas 
como una macrolasca (9,65 x 6,8 x 6,5 cm) mutifacetada (M10-IV.127) 
(Fig. 22) y una lasca triangular (4,5 x 4 x 0,95 cm) (N10.01.42), mien-
tras que la tercera es una lámina (8,5 x 3,15 x 1,85) y fue localizada al 
exterior del conchero (M12.08.35).

Del grupo de los guijarros, descrito anteriormente, hemos indivi-
dualizado un repertorio de siete piezas que catalogamos, por su singu-
laridad, como Guijarros-Yunques. El soporte en todos los casos es un 
guijarro, de naturaleza basáltica en seis de ellas y calcarenita en otra, y 
se caracterizan por tener en alguna o en varias de sus caras un cráter 
o rehundimiento, contorneado por huellas de puntos de impacto que 
nos ha llevado a considerarlas como yunques. Además, su ubicación en 
el espacio del conchero (Lám. XV) o en posición colindante al mismo 
nos permite integrarlas en la cadena operatoria para la extracción de 

del murícido que habría de procesarse en el cráter, logrando un mínimo 
de estabilidad en esa faena. Con ello, estos yunques resultan comple-
mentarios de los guijarros, ya analizados, y que por sus características 
debieron funcionar como percutores.
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De las piezas basálticas, cuatro se conservan enteras, teniendo tres un 
eje longitudinal entre 14,65 (M10.02.86) a 16,7 cm (M10-IV.123) mien-
tras que la cuarta lo supera ampliamente con 32,3 cm (M11.02.258); las 
fragmentadas lo tienen de 11,15 (M10-D.170) y 8,1 cm (M11.02.257). 
La realizada en calcarenita muestra una longitud menor que las anterio-
res, 9,85 cm, y un menor peso.

Uno de los yunques (M10-IV.123) posee doble cráter en una de 
sus caras (Fig. 23.1, Lám. XXXVII.1); otros tres tienen también dos, pero 
uno en su anverso y otro en el reverso (M10.02.85, 86 y M11.02.258) 
(Figs. 23.2, 24.1 y 25; Lám. XXXVII); y en otros dos es único (M10-D.170 

-
gurar que fuese así originalmente. 

La pieza de calcarenita (M11.08.470) (Fig.26, Lám. XXXVIII), con una 

múltiple pues dos de los cráteres se sitúan en las caras opuestas más 
amplias y un tercero lo hace en uno de los laterales. La singularidad 
del soporte nos llevó a considerar la posibilidad de que se tratase de 
una pesa de red en proceso de elaboración, si bien la observación de 
que los rehundimientos son múltiples y están acompañados de una 
orla de puntos de impactos nos ha inclinado a su catalogación como 

Fig. 22.- Macrolasca basáltica (M10-IV.127). (Dib. E. Acosta).
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yunque, donde el grado de aprovechamiento del soporte resulta ex-

procesar. Quizás la menor dureza de la materia prima de este yunque 
esté en relación con el tipo de especie a trabajar, Hexaplex vs. Stramo-

nita, hipótesis que planteamos teniendo en cuenta la mayor abundancia 
del segundo de los taxones y también de los yunques basálticos, o la 
eventualidad del uso de un sistema de percusión directa o indirecta, 
mediante cincel, y sin descartar otras explicaciones ligadas a los pro-
cesos tecnológicos. Por ahora, es un hecho la excepcionalidad del tipo 
de material, calcarenita, que debe haber favorecido en una relación de 
rentabilidad (selección de materia prima/preparación de herramientas 

-
sean una mayor profundidad. Así, las dimensiones de estos espacios 
en el conjunto de yunques basálticos están entre 3,7 x 4,4 x 1 cm 
profundidad máxima (M10.02.85) y 1,5 x 1,2 x 0,2 (en uno de los de 
M10.02.86) mientras que en la de calcarenita las dos mayores alcanzan 
1,7 y 1,6 de profundidad.

Estas variables dimensiones pudieran responder a la necesidad de 
contar con soportes diferenciados para un mejor acoplamiento de los 
moluscos según su tamaño, lo que explicaría que las piezas dobles po-
sean cráteres diferenciados; por citar algunos ejemplos, tenemos M10-
IV.123 con 3,8 x 2,8 x 0,9 cm de prof. máx. y 1,9 x 1,6 x 0,3, M10.02.85 
con 4,4 x 3,7x 1 y 2 x 1,9 x 0,2 y M10.02.86 con 2,3 x 2,4 x 0,4 y 1,5 x 

-
dad, y dependiendo de los tamaños de los moluscos, pudiese voltearse 
el yunque.

Por último, en relación a estas piezas, debemos destacar que tres 
de ellas tienen una pátina de tonalidad rojiza (M.10R 4/4, weak red) 
en torno al cráter (en uno de los de la pieza M10.02.86 y en el de 
M11.02.257 y M10.D.170), que pudiera ser resultado de pérdidas de 
material tintóreo en el proceso extractivo de la glándula hipobranquial. 
Al respecto, recordemos que también dos de los percutores las poseen 
y que en una muy pequeña parte de los detritus de Stramonita hae-

mastoma aparecen manchas de púrpura como muestra de probables 
accidentes no deseados.
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Lám. XXXVII.- Yunques (1. M10-IV.123; 2. M10.02.85). (Fot. C. Castaño).
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Estos yunques corresponden a piezas móviles, pues solo la 
M11.02.258 posee mayores dimensiones y peso. Muestran pues su pe-
culiaridad respecto a las escasas noticias existentes sobre la presencia 
de yunques de piedra empleados en el procesado de los murícidos. 
En el caso de Metrouna (Bernal et al.

como tal una única pieza, de tendencia circular, de mayores dimensio-
nes que las nuestras, pues posee 50 cm de lado y 10 de grosor y solo 
una cazoleta de 10 cm Ø y 3 de prof., y al igual que las de nuestro 
yacimiento posee un aspecto muy alisado que es interpretado por su 
largo uso. En ninguno de los casos, Lobos 1 y Metrouna, se asemejan a 
los yunques de granito observados en Delos (Bruneau, 1969: 768-770, 

15) para tal función.
Los otros conjuntos de material lítico son hallazgos testimoniales 

de diversa tipología o que, en estado fragmentario, resultan de difícil 
adscripción, suponiendo un total de dieciséis piezas. Sin embargo, en él 
destacan algunas.

En primer término una pieza de calcarenita (M10-IV-Lit.1), de morfo-
logía irregular, tendencia circular y sección transversal romboidal (20 y 23 
de Ø y 7,50 altura) cuyas características permiten atribuirle una función 
de mortero-vertedero (Fig. 27, Lám. XXXIX). Así, mientras el reverso 
posee un desbastado grosero e irregular, el anverso está facetado y puli-
mentado mostrando en la zona central una concavidad tallada o cazoleta 

-
nadas, que en uno de sus extremos se prolonga hasta la periferia por un 

Esta pieza se localizó incrustada en posición vertical en la matriz 
del conchero (Lám. XL) y, por ello, la cazoleta aparecía colmatada de 
Stramonitae fragmentadas. Junto a ella se situaba un yunque de basalto 
(M10-IV.123) y fragmentos anfóricos de Haltern 70, lo que nos lleva a 
inferir que su posición y contenido responden a un fenómeno post-
deposicional, por más que el conjunto de artefactos asociados estén 
relacionados con la labores de procesado de los murícidos o a un 
espectro más amplio de los recursos marinos y usos del lugar. Por lo 
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Fig. 23.- Yunques, con doble cráter, unifacial (1. M10-IV.123) y bifacial (2. M10.02.85). 

(Dib. E. Acosta).

1

2



264

UN TALLER ROMANO DE PÚRPURA EN LOS LÍMITES DE LA ECÚMENE, LOBOS 1 (FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS)

que respecta al mortero-vertedero, parece obvio que la combinación 
de cazoleta-canal lo separa de los otros yunques analizados, y de ellos 
se deriva que no sería necesario para la manipulación de los murícidos 

-

frente a la mayor irregularidad y huellas de impacto que poseen los 
cráteres de los yunques, indicando un proceso de frotamiento de larga 
duración, y no hay tampoco en ella o en su entorno ningún indicio de 
adherencias de tonalidad rojiza-violácea, como hemos detectado en 
algunos de los yunques y machacadores. 

Al respecto, no se nos esconde que Vitruvio señala el uso de mor-
teros en la preparación de la púrpura,

Cuando se recogen estas conchas, las abren en todo su con-

torno con instrumentos de hierro; de las hendiduras, como si 

el mortero; se llama «ostro» precisamente porque se extrae de 

fragmentos de las conchas marinas (Vitr. Arch. 7,13)

pero recordemos cómo esta noticia se separa de la descripción que 
el texto pliniano hace del proceso extractivo y de la manipulación en 
recipientes de plomo (NH. IX, 133), y la cautela establecida para los 
datos de Vitruvio, al considerar que su interés era la puesta a punto de 
las pinturas para la decoración arquitectónica (Alfaro & Tébar, 2004: 
197, nota 15).

La profundidad de la cazoleta y del vertedero, así como la relativa 
estrechez de este, y la existencia en Lobos 1 de morteros cerámicos 
de fondo estriado con vertederos anchos y de corto recorrido, liga-
dos a la molienda y puesta a punto de harinas y recetas culinarias, nos 
lleva a adscribirle una funcionalidad para la preparación de sustancias 
de escasa compacidad o semilíquidas, quizás salsas, conservas o con-
dimentos dependientes de las capturas de peces y moluscos variados, 
aspecto que deberá ser contrastado adecuadamente. Al respecto, si 
bien la complementariedad de actividades en un mismo enclave, par-
ticularmente de las cetariae
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Fig. 24.- 1. Yunque, con doble cráter, bifacial (M10.02.86) y 2. Yunque fragmentado con 

cráter único (M10-D.170). (Dib. E. Acosta).

1

2
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desde que Ponsich y Tarradell lo plantearan (1965: 102; Ponsich, 1988: 
43, 53-54) ha seguido manteniéndose (García Vargas, 2004: 220-221 y 
ss.; Bernal et al. 2014a: 316), en nuestro caso, en proceso aún de de-

Lobos 1, nos 
limitamos a valorar unas actividades de aprovechamiento que debieron 
sobrepasar la exclusividad de las labores extractivas de púrpura. Y, por 
último, tampoco debiéramos descartar que en este tipo de morteros 
pudiera realizarse la preparación de carnadas. 

Como eventuales paralelos para esta pieza contamos con la refe-
rencia a la presencia de dos morteros líticos, de morfología cónica en un 
conchero especializado en Stramonita haemastoma de la plaza Cáno-
vas La Cruz de La Coruña (Fernández Rodríguez et al. 2014: 325); de 
morfología troncocónica, y bien elaborados frente a nuestra pieza que, 
recordemos, solo está irregularmente facetada en su parte posterior, 
carecen de vertedero, y poseen sobre los 15 cm de altura268. Se les 
atribuye, atendiendo a la referencia Vitruviana y al hecho de que apare-
cieran con restos de murícidos en su interior, que pudieran haber fun-

Fig. 25.- Yunque, con doble cráter, bifacial (M11.02.258). (Dib. E. Acosta).

268 Agradecemos a Xan Vázquez Gómez su amabilidad al proporcionarnos las caracte-
rísticas de estas piezas.
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Lám. XXXVIII.- Yunque múltiple de calcarenita, anverso y reverso (M11.08.470). 

(Fot. C. Castaño).

1
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cionado para el triturado de los ejemplares de menor tamaño, aunque 
es posible, al igual que sucede con el de Lobos, que su incrustación en la 
matriz sedimentaria del conchero sea la responsable de la integración 
de las conchas en ellos269.

Otra de las piezas singulares en este último grupo está también rea-
lizada en calcarenita (M10-II.52), presentando forma trapezoidal (4,7 x 

similar morfología, está fragmentada en uno de sus extremos, mientras 
que en el otro posee perforación excéntrica oval y sección troncocóni-
ca (Fig. 28, Lám. XLI.1). Teniendo en cuenta su ubicación en la zona del 
conchero y el conjunto de los diferentes indicios que hemos ido seña-
lando para inferir las variables artes de pesca usadas por los ocupantes 
de Lobos, le hemos atribuido una función como pesa de red. 

-
-

pleto de tareas que se desarrollarían en Lobos 1, donde las variables 
hipótesis serán tomadas con cautela teniendo en cuenta el límite ex-

Fig. 26.- Yunque, con triple cráter, multifacial (M11.08.470). (Dib. E. Acosta).

269

abrasionadas y de posibles residuos presentes en ellas para inferir su funcionalidad.
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Lám. XXXIX.- Mortero con vertedero (M10-IV.Lit 1). (Fot. C. Castaño).
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tremo donde se ubica nuestro taller de púrpura, todos asumiríamos la 
eventualidad de que en un espacio de esta índole pudieran registrarse 

de telar y fusayolas entre otros, que servirían para testar el producto 
obtenido, su adecuado almacenamiento y posteriormente su traslado, 
como sugieren Alfaro & Tébar (2004: 206-207). Y, en todo caso, sin 
menoscabo de la variable planteada por Bernal (2008: 186), en el sen-
tido de explorar la posibilidad de que pesas de telar fueran usados en 
determinados momentos como pesas de red.

De los talleres de púrpura que hemos venido contrastando con el 

suspensión, además de los guijarros, que ya hemos mencionado, de 
posible uso de lastre de las relingas de las redes (Bernal et al. 2011a: 

tanto de red como para pesca con sedal (Bernal et al. 2011b: 203 y 
204-Fig.19). Recordemos también que según las síntesis y propuestas 
elaboradas por Bernal (2008 y 2010) sobre los tipos de pesas, las de 
piedra tienen una baja representación en época romana, señalando 
cómo en Baelo Claudia solo alcanzan un 15% del total y, a la vez (2010: 
103-104), considerando que su ausencia en los repertorios bibliográ-

sentido de su adscripción automática a contextos prehistóricos, lo que 
habría llevado a su desestimación. Por un lado, la pieza perforada de 
Lobos 1 encajaría en el grupo PI de Bernal (2010: 86, 103 y ss.), aunque 
su fractura transversal impide señalar si estuvo provista de más de una 
perforación, criterio para establecer la variante entre PI4, PI6 y PI7, y 
aunque su morfología es trapezoidal y no en forma de “pera”, aspecto 
que serviría para descartar el tipo PI4.

Por otro, tenemos la pieza de morfología irregular y provista de ranura 
(Lám. XXXV.6) que ya hemos dicho antes podría integrarse también en 
este grupo instrumental, si bien por esos rasgos irregulares no encaja en 
las tipologías referenciadas y pudiera ser más un material de uso oportu-
nista en el contexto de Lobos 1, que establecer de manera automática 
la sugerencia efectuada por Bernal (2010: 104) en el sentido de que las 
pesas con acanaladuras pudieran ser anteriores a las perforadas.
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Fig. 27.- Mortero con vertedero (M10-IV.Lit 1) (Dib. C. del Arco).

Lám. XL.- Conjunto de materiales líticos, Mortero-vertedero (M10-IV.Lit.1) y yunque 

(M10-IV.123) y fragmentos anfóricos de Haltern 70 en el conchero. 

(Fot. C. del Arco).
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También se encuentra elaborada en calcarenita una placa (M10-
II.51) de tendencia rectangular (15,2 L x 9,45 anch x 3 gr) y fragmen-
tada que, si bien su hallazgo se produjo en la zona del conchero, quizás 
sea resultado del deterioro de elementos constructivos relacionados 

-
miento, o de cualquier otro elemento estructural de este conjunto, no 

Por último, entre el material lítico nos queda por reseñar el hallazgo 
al exterior del conchero de un probable colgante (M12-IV.g1). Elabo-
rado en una matriz con estructura microcristalina (cuarcita, cf.) (Lám. 
XLI.2), tiene forma oval (2,9 x 2,35 x 0,5 cm) y posee un anverso y 

frente al perímetro que, en todo su recorrido, está muy pulimentado 
con una línea incisa que lo divide en dos baquetones, presentando 
ambos extremos curvos, de los que el más corto, fragmentado, pudiera 
corresponder al espacio para un eventual agujero de suspensión, del 
que parece quedar una huella.

Fig. 28.- Pesa de red (M10-II.52). (Dib. E. Acosta).
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Lám. XLI.- 1.Pesa de red (M10-II.52) y 2. Posible colgante (M12-IV.g1) 

(laterales izquierdo y derecho, anverso en posición central) (Fot. C. Castaño).

1

2
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INTRODUCCIÓN

VII

El registro metálico

DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

El repertorio de piezas metálicas obtenidas en las campañas de 
2012 presenta un elenco diverso de elementos cuyo estado de conser-
vación es variable, en ocasiones con afección intensa de su estructura, 
derivada tanto de la naturaleza del material como de su uso y por las 
circunstancias postdeposicinales, de tal manera que en bastantes casos 
no es posible su atribución a un instrumento determinado.

-
cación atendiendo a tipos instrumentales, cuando ello es posible, lo que 
nos permite hablar de NMI; en segundo lugar a rasgos morfológicos, 

les caracteriza y, en este caso, el recuento corresponde al NR, situación 
que afecta a aquellos elementos cuyo remontaje no se ha producido 
por el momento.

Con estos criterios el NR se eleva a 760 (Gráfs. 41 y 43), presentan-
do una alta concentración en el área correspondiente al conchero y en 
su entorno inmediato (18,42% y 72,10%), de tal manera que incluso en 
zonas donde se excavó en profundidad (M12 y P11270) solo se alcanza 
respectivamente el 3,81% y el 0,76%.

270  No debe olvidarse que en ambas solo se excavó su mitad (2 m2 en cada una).
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Respecto a la naturaleza de la materia prima, hemos agrupado el 
registro, atendiendo a una observación macroscópica, en tres grupos, 
piezas de base Cu, Fe y Pb, y a la par Ignacio Montero Ruiz271 ha acome-
tido la realización de los análisis correspondientes a una selección de 
piezas272 para su adecuada caracterización (Tabla 16).

Los tres grupos individualizados tienen una presencia desigual (Gráf. 
42), pues el NR de Fe es muy superior (693, 91,18%) frente a las piezas 
de Pb (48, 6,31%) y las de base Cu (19, 2,5%), distribución que, tal como 
hemos señalado, viene sesgada dado el alto grado de fragmentación de 
algunos de los registros, particularmente un conjunto de laminillas de 
Fe que, con un NR de 667, suponen el 87,76% del conjunto. 

LA VARIEDAD TIPOLÓGICA DEL REGISTRO METÁLICO 

Con el criterio metodológico reseñado es posible considerar la pre-
sencia de once grupos (Gráf. 44) que poseen una representatividad 
muy variable.

Por un lado, tenemos un pequeño lote de anzuelos (Tabla 14), todos 
bronces plomados (Tabla 16), integrado por un NR de 5, de los que 
cuatro se encuentran en estado fragmentario, correspondiendo dos 
de ellos al área proximal273 de sendos anzuelos (M10-IV.M4 y M10.02.

271

campañas de 2012 a 2014, verá la luz en una publicación posterior.
272 Los procesos de consolidación de las piezas obtenidas en las campañas de 2012 y en 
parte de 2013, que además fueron mayoritariamente seleccionadas para la exposición 
Lobos 1. Un taller romano de púrpura (Sala Juan Ismael y Archivo, Cabildo de Fuerte-
ventura, 2014), han restringido, por ahora, su estudio. Así que en la selección de piezas 
que pudieron ser analizadas y cuyos resultados presentamos en la Tabla 16, algunas se 
muestrearon doblemente, sobre el área de pátina afectada por la restauración y en 
su sección. Por el contrario, en el repertorio obtenido en la campaña de 2014 hemos 
optado por dar prioridad a su analítica. Su realización ha sido sufragada por la Dirección 
General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, a cuyo res-
ponsable entonces, Aurelio González González, agradecemos el interés mostrado por 

273Atendiendo a criterios estrictos de morfología descriptiva, empleamos los términos 
proximal y distal para las zonas correspondientes a la unión con el cuerpo y a la más le-
jana, respectivamente, de tal manera que la zona proximal será la de sujeción, de unión 
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Gráf. 41.- Registro metálico NR correspondiente a las campañas efectuadas en el 

2012 y su distribución (%) por cuadrículas.

Gráf. 42.- Caracterización genérica de las materias primas metálicas y su distribución 

porcentual atendiendo al NR.
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M14) (Lám. XLII.2 y 3) que poseen la lengüeta o cabeza martilleada, de-
sarrollan todo el vástago e inician la curvatura, mientras que otros dos 
presentan su extremo distal y están provistos del arponcillo (M10.02.
M20 y N9.04.M4) (Lám. XLII.1), sin que podamos asegurar que corres-
pondan a las dos piezas anteriores. El quinto es una pieza completa, 
también con el mismo tipo de cabeza (Lám. XLII.1), plana y de sección 

único de la morfología de los anzuelos, diremos que, atendiendo tanto 
al registro de áreas proximales combinadas con el desarrollo de la caña 
como de áreas distales, provistas de arponcillo, tendríamos un NMI de 
3 anzuelos.

Además, contamos con otros cuatro elementos, también de base 
Cu, que hemos integrado en otros grupos formales, a sabiendas de que 
pudieran atribuirse a anzuelos. Así, dos fragmentos catalogados como 

caña con inicio de la curvatura, y el otro, un Cu, (M11.05.M17) (Lám. 
XLII.4 y Tabla 16) es alargado, con extremo proximal martilleado y el 
distal roto, teniendo ambos el vástago de sección cuadrangular. En M17, 
la cabeza plana no tiene por qué resultar diagnóstica para la pertenen-
cia al tipo que valoramos, por lo que hemos preferido encajarlos en un 
grupo más genérico. De corresponder a un anzuelo tendríamos en el 
registro un NMI de 4. Recordemos además como Ponsich y Tarradell en 

-
sos clavos de bronce, seccionados a 1 cm de la cabeza y tres puntas de 
clavo transformadas en anzuelos, proceso de reaprovechamiento del 
que pudiera haber resultado la pieza de Lobos M11.02.M9. 

VI.M7 y M12.08.M4) (Lám. XLII.5) correspondiendo a sendas piezas 

ojo, mientras que en el opuesto están fragmentadas, proporcionando 

o de situación de mayor cercanía al sedal, es decir la cabeza, y la distal la punta. Así que 
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Gráf. 43.- Distribución espacial, %, de los restos metálicos.

grupo.
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el análisis metálico un resultado de Cu para la primera de ellas  (Tabla 
16)274. El elenco de artefactos a los que puedan pertenecer es con 
seguridad amplio, de ahí nuestra reserva, y entre ellos, evaluando el 
contexto y el peso que las actividades extractivas de los recursos mari-
nos tuvieron en Lobos 1, es factible considerar que entre ellos está su 
pertenencia a la zona proximal de anzuelos dobles.

Respecto a la naturaleza de la materia prima de todo ese reperto-
rio, han sido determinados, como hemos dicho, los 5 NR de anzuelos 
genuinos como bronces plomados, mientras que de las otras piezas dos 

cobres. Sin embargo, esa diferenciación en la materia prima no debiera 
ser criterio excluyente, pues en el lote de anzuelos de Lobos proce-
dentes de las posteriores campañas que ya han sido caracterizados hay 
algunas piezas que no dejan lugar a dudas en su catalogación como 
anzuelos, cuya materia prima es cobre o cobre plomado. 

-
ponderían al tipo simple (AI), que resultan ser los más frecuentes en el 
Círculo del Estrecho, alcanzando en esa zona un número de 286 piezas 

275 (M10-IV.M4, al que habría de su-
marse M11.05.M17) y al muy pequeño276 (M10.02.M14 y N9.04.M4), 
presentando el extremo proximal martilleado y sin ranuras. Tendrían un 
uso para la pesca con caña y sedal, bien desde la zona costera o bien 
desde embarcaciones, y ambos se encuentran muy bien representados 
en todo el Círculo del Estrecho. 

Por lo que respecta a los posibles anzuelos dobles, estaríamos en 
el tipo AIII, de mayor rareza, y sus paralelos formales se pueden ver en 

-
nalmente relacionados con las capturas de pulpos y cefalópodos, las 

274 La otra pieza no fue analizada.
275 2,5 a 4 cm L.
276 < 2,5 cm L.
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Lám. XLII.- Anzuelos: 1. N10.04.M4 (izda.), N9.04.M4 (centro) y M10.02.M20 (dª); 2. 

5. M12.08.M4 (izda.) y M10-VI.M7 (dª). (Fot. C. del Arco).

65

1

2 3 4
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pudieran ser piezas relacionadas con elementos de sujeción de vesti-

La localización del grupo de anzuelos, con inclusión de los que de-

inmediata, por lo que parece estarnos indicando una concentración de 
elementos instrumentales relacionados con la pesca, mostrando una 
diversidad de artes empleadas en el lugar, en las que el uso de los an-
zuelos queda bien atestiguado en variables sistemas que, recordemos, 
recoge, en su magistral descripción, Opiano

M10-IV.M4

REFERENCIA

M10.02.M14

M10.02.M20

N9.04.M4

N10.04.M4

M11.02.M9

M11.05.M17

M10-VI.M7

M12.08.M4

C

f

f

f

f

c

f

f

f

f

L

3,3

2,3

2,4

1,6

2,8

1,9

2,5

CABEZA

Martilleada

0,7 x 0,55 x 0,25

Martilleada

0,7 x 0,5 x 0,25

Martilleada

0,7 x 0,55 x 0,25

Martilleada

0,8 x 0,45 x 0,25

0,35 L x 0,15 a

0,5 L x 0,35 a

CAÑA

0,35 Ø m

0,35 Ø m

0,35 Ø m

0,3 p
0, 2 x 0,15 d

0,35 m
0,3 x 0,2 d

Doble

0,45 x 0,25 m 

Doble

0,45 x 0,3 m

CURVA

2,4 des.

2,9 des.

PUNTA

-Entrante
-Arponcillo 
largo

-Entrante
-Arponcillo 
corto

-Entrante
-Arponcillo 
largo

Tabla 14.- Lobos 1. Anzuelos. Características de los anzuelos y de piezas atribuibles 

a esa tipología. C completa, fragmentada; Sección; desarrollo; Zona: 

proximal, medial, distal; Dimensiones: Long. x anch. x grosor, en cm.
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277 Sarda, bonito.

La fuerza de los pescadores se asienta en endebles cabellos y 

curvados anzuelos de bronce, cañas y redes (Hal. I, 55).
Algunos se deleitan con los anzuelos, y de este grupo unos pes-

can con largas cañas a las que se han atado un sedal de crin 

de caballo bien trenzado, otros simplemente arrojan un torzal 

de lino sujeto a sus manos; y otros se recrean con linos emplo-

mados, o con linos de los que penden muchos anzuelos (Hal. 
III, 75),

y también Aeliano, cuando en el contexto que ya hemos citado (HNA. 

culmina señalando

Utilizan, asimismo, los pescadores lana carmesí y lana teñida de 

púrpura, corchos y trozos de madera. Son necesarios también 

hierro y otros materiales, entre ellos, cañas bien desarrolladas y 

enjutas, juncos que han sido mojados, tallos de hinojo, frotado, 

liso, una caña de pescar de madera de cornejo, los cuernos y el 

pellejo de una cabra. Unos peces son capturados mediante un 

método, otros con otro,

277

[…] Un joven está sentado en la proa y echa, a uno y otro 

costado de la embarcación, sedales de crines de caballo. A es-

tos sedales están unidos otros. En todos ellos hay acoplados 

anzuelos y cada anzuelo lleva un cebo cubierto con lana de 

púrpura laconia, y además en cada anzuelo se inserta la pluma 

 
[…] (HNA. XV, 10).

En relación a los registros de anzuelos procedentes de los talleres de 
púrpura que venimos señalando, los hallazgos parecen testimoniales, pues 
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solo contamos con la referencia a la localización de un anzuelo férrico y 
otro broncíneo en el de la C/ Sagasta (Bernal et al.

algún anzuelo en Septem, de entre los siglos III al V, sin que se mencionen 
sus características (Bernal et al.

complementación de actividades haliéuticas. Una escasez que contrasta 
con el registro de Lobos278, quizás porque en nuestro taller tenemos 
un repertorio de aparejos más amplio que los amortizados en otros 
espacios más ceñidos a la explotación purpuraria y con un hinterland 

A la par, en la orilla atlántica africana, siempre en contextos haliéuti-
cos, se localizan anzuelos de diverso tipo y tamaño, de bronce (base Cu) 
o sobre soporte de clavos de Fe reutilizados, según las noticias propor-
cionadas para Lixus, Tahadart, Cotta (Ponsich & Tarradell, 1965; Ponsich, 
1988) y, en posición de mayor cercanía a Canarias, en Mogador (Jodin, 
1967)279. Sin embargo tal como ha sido señalado por diversos autores, 
el mantenimiento de los mismos tipos de anzuelos a largo tiempo ha 

que nos ocupa proporcionan otros registros materiales. Tampoco para 
ellos contamos con una caracterización de su materia prima, de tal ma-
nera que lo más frecuente es referirse a ellos en su catalogación como 

280; Var-
-

tro (bronces plomados, cobres, bronces o cobres plomados)281quedan a 
la espera de un progreso de la investigación en ese campo para que sea 

278 Que ha venido aumentándose en las campañas posteriores a las que aquí presen-
tamos.
279  Los hallazgos de la etapa arqueológica más reciente de Lixus (Caruana & Izquierdo 

a la etapa fenicia, y si bien pudieran considerarse como antecedentes tecnológicos 
de los tipos romanos, su estado fragmentario no posibilita una comparación estricta 
tipológica.
280  Vid. 

406-411).
281 Si adelantamos la caracterización de todos los anzuelos analizados por I. Montero en 
las diferentes campañas de Lobos.
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M CABEZA

Circular 
Ø 2,4 x 2,3

Circular, 
muy alterada

Circular, 
muy alterada

Circular, alterada
Ø 2,5 x 1,4

VÁSTAGO

0,7 a. p

4 x 0,9 x 0,9

Ø 1,2 x 1,1 p 
y 0,2 d

Ø 1,1 p, 0,75 x 0,55 m 
y 0,2 x 0,15 d

Solo arranque

Solo arranque

Circular

Ø 1,8 x 1,7

Circular, plana

Ø 1,65 x 1,36

Ø 0,7 x 0,6 p

0,5 p, 0,4 m y 
0,15 d

0,5 p, 0,4x 0,5 m y 
0,25 d

G9-I.16

REFERENCIA

G9-II.M1

M10.07.M10

M10.07.M11

M11.02.M7

N9.01.M1

N9.04.M3

Ñ10.01.M1

O11-O12.05 M3

P11-V.M3

M10-III.M2

M10.01.M2

M11.07.M4

M12-III.M2

N9.04.M2

P11-III.M1

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

bCu

bCu

bCu

bCu

bCu

bCu

Circular, plana

Ø 1,75 x 1,65
0,55 p, 0,3 m 
y 0,25 d

0,6 p, 0,5 m 
y 0,25 d

C

f

f

f

f

f

f

f

f

c

c

c

c

f

f

c

c

L

4,5

2,2

4,65

4,3

2,85

2,8

2,5

3

4,9

8,8

2,35

2,85

Circular

Ø 2 x 1,8

Ø 2,1 x 1,7 p, 
1,8 x 1,5 m 
y 0,5 x 0,3 d

Circular

Ø 1,9 x 1,8
Ø 1,2 p, 1,15 m 
y 0,55 d

Circular

Ø 1,7 x 1,4

Ø 1,25 x 1,05 p,
0,65 x 0,67 m y 0,55 d

Circular, plana

Ø 1,4 x 1,35 
0,7 p, 0,45 x 0,5 m 
y 0,2 d

Circular, plana

Ø 1,9 x 1,3 
0,5 p, 0,4 y 0,2 m 
y 0,15 d

Circular, plana

Ø 1,45 x 1,3

Plana
Ø 1,75 x 1,9

Muy deteriorado

OBSERVACIONES

Muy deteriorado y 
concrecionado

Deteriorado, 
concreciones

Adherencia de 
Stramonita h.

Cabeza y 
vástago doblados

Vástago fragmentado 
y doblado

Cabeza y vástago 
muy deteriorados

Muy deteriorado, 
concreciones

Alterado y doblado

Vástago doblado

Tabla 15.- Lobos 1 Material. C

completa, fragmentada; Sección; Zona: proximal, medial, distal; Dimensiones: Long. 

x anch. x grosor, en cm.

2 fragmentos
muy deteriorados
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diagnóstico, cronológico, tecnológico y tipológico.
Un segundo grupo es el de los punzones o cinceles, que solo está 

representado por dos piezas de base Cu, lo que equivale a un 0,26% de 
todo el registro metálico (Gráf. 44). Una (M10.02.M15) tiene 6,9 cm L, 
extremo proximal redondeado, distal aguzado, y sección de tendencia 
circular en el vástago282 (Lám. XLIII.1); y la otra, (M10.03.M19), un Cu 
plomado283 (Tabla 16), está fragmentada, alcanza 10,75 cm L, y posee 
también una sección similar284 y el extremo distal adelgazado, aunque 
por su alteración no resulta visible el desarrollo de un bisel, que se 

XLIII.2). Al carecer ambas de perforación en la zona proximal hemos 
descartado su catalogación como agujas, considerando que pudieron 
funcionar como instrumental ligado a los procesos de rotura y extrac-
ción de la púrpura, usándose a modo de cincel entre el molusco y el 
percutor, atribución que, en principio, parece coherente con el hecho 
de que ambos se ubiquen en la zona del conchero, donde ya hemos 
dicho existe todo un arsenal de instrumentos líticos ligados con el pro-
cesado de los murícidos, en los que, además, recordemos se observa 
una impronta o huella de la presión ejercida con un instrumento tipo 
cincel. Tal acción nos parece adecuada para la M15, por mostrar una 
aparente mayor dureza, unas dimensiones más cortas y una punta sóli-
da, mientras que el caso de M10.03.M19 pudiera considerarse de ma-
yor fragilidad para esa función, abriéndose la posibilidad de que hubiera 
sido usada como aguja de red285, aunque en el proceso de limpieza y 
consolidación no se observó la presencia de perforación286. Así que 

282 Ø p. 0,55 x 0,45, m. 0,45 x 0,40 y d. 0,15 cm. Dado el tratamiento proporcionado 
en la Unidad de Conservación del OAMC para su consolidación, esta pieza no fue 
caracterizada por I. Montero Ruiz.
283 Determinación de Ignacio Montero Ruiz.
284 De tendencia circular, con Ø p. 0,55 x 0,45, m. 0,55 y d. 0,40 x 0,30 cm.
285

286 Sí que contamos con una aguja perforada proveniente de los trabajos de 2013 
(L10.07.101, Lám. XLIII.3) y que por ello no estudiamos expresamente ahora. En este 
caso es algo más larga, pues posee 12,3 cm L, tiene sección plano-convexa en zona 
proximal (0,6 x 0,4 cm Ø), circular en medial (0,55 cm Ø) y distal (0,3 cm Ø).
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C. del Arco).

1 2 3

5

4

6
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esta última recuerda morfológicamente a alguna de las piezas que Jodin 

ellas un amplio elenco de usos287 que no se aproxima al que aquí le 
hemos señalado, y de haber sido usada como aguja correspondería por 
sus dimensiones a una de las piezas, también romana y con un único 
ojo, de la Plaza de San Antonio (Cádiz) (Bernal et al. 2011d).

Por otro lado, contamos con dieciséis piezas correspondientes a 
clavos (Tabla 15) que suponen el 2,10% de todo el registro metálico 

-
logía indudable que permite reconocer el desarrollo unitario de las dos 
partes diagnósticas, la cabeza y el vástago. De ellas, el 62,5% son de Fe 
y el 37,5% de base Cu, 10 y 6 ejemplares respectivamente. Respecto 
a su distribución, 4 (2 de Fe y 2 de Cu) se localizaron en la zona del 
conchero, 5 (3 y 2) en el entorno del mismo y 7 (5 y 2) en puntos más 
lejanos, de tal manera que el 25% están integrados en el conchero, el 
31,25% en su entorno y el 43,75% al exterior, y que en ambos casos el 
mayor registro está fuera del conchero, el 80% de los de Fe y el 66% 
de los de base Cu.

Las piezas de Fe sufren una considerable alteración, con pérdida 
de materia prima tanto en la cabeza como en el vástago que, en oca-
siones, aparece desarticulado verticalmente, doblado o fragmentado, 
indicando quizás un proceso de reutilización, como señalaron Ponsich 

288 en el sentido de observar su aprovechamiento 
como anzuelos o indicando que algunos han sido cortados a 1 cm de 
la cabeza, como sucede en algunos de los nuestros (G9-I.16 y P11-V.
M3, Lám. XLV). De los ejemplares que guardan su integridad, podemos 
señalar que su longitud está entre los 8,8 cm de M10.07.M11 y los 4,65 
cm de N9.01.M1 (Lám. XLV.2), que la cabeza es circular y de sección 
semicircular y que el vástago posee sección de tendencia circular.

Los clavos de base Cu (Tabla 16) presentan una mejor conservación, 
si bien poseen algunas deformaciones, pérdidas de masa en la cabeza o 

287 Contextualizando con repertorios similares delios, sus probables usos comprende-
rían la escritura, aseo personal, perfumería, farmacia o medicina. 
288
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están doblados. Alcanzan menor desarrollo que los anteriores, pues su 
longitud está comprendida entre los 3 cm de P11-III.M1 y los 2,25 cm 
de M10-III.M2 (Lám. XLV.1), y tienen una cabeza de tendencia plana, y 
un vástago de sección cuadrangular o circular (con representación en 
cada caso del 50%).

Respecto a la dualidad de piezas, Fe y base Cu, que va aparejada 
igualmente a una morfología y dimensiones diferentes, tal como acaba-
mos de señalar, parece necesario considerar su variable funcionalidad. 
Así, los primeros debieron estar relacionados con el manejo de he-
rramientas empleadas particularmente para elementos constructivos, 
mientras que los segundos nos indican, muy probablemente, el desarro-
llo de tareas en tierra ligadas con la reparación y mantenimiento de las 
naves, mostrándonos ambos tipos, al menos, que se baja de las naves un 
instrumental imprescindible en variables actividades dependientes de 
la puesta a punto de distintas estructuras relacionadas con la explota-
ción de los recursos marinos, tanto desde la esfera tecnológica (Sáñez, 
[1791-1795] 1988, Bernal, 2011a)289 como en la de habilitar el espacio 
de ocupación.

En varios contextos ligados a actividades haliéuticas se registran cla-
vos. Así en Tahadart se mencionan ambos tipos de clavos (Ponsich & 

señalando para ellos unas dimensiones de entre 150 a 200 mm de L, 
superiores a los de nuestro yacimiento. Para Mogador se referencia la 

sus dimensiones y características, mientras que para los de bronce o 
Cu (pp. 200-202) se señalan las variantes de tipos cortos, fundidos, de 
cabeza ancha y plana con punta no superior a la anchura de la cabeza, 
que cumplirían una función decorativa, y los mayores, de carpintería, 
forjados, con longitud a veces superior a los 10 cm, para los que Jodin 
establece su uso en la construcción y reparación de las naves. Y en el 
conjunto 5 de Lixus se inventaría clavos de bronce (Ponsich & Tarradell, 

289 En ambas publicaciones puede encontrarse un importante elenco de estructuras 
de madera y artes de pesca, cuya huella arqueológica es débil, y en las que los clavos 
son indispensables.
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234)290.

un total de 18 piezas, el 2,38% de la globalidad (Gráf. 44), de los que 14 
son piezas de Fe y 4 de base Cu, suponiendo el 77,77% y el 22,22% del 
grupo. Ambos tienen una distribución mayoritaria al exterior del con-
chero, respectivamente el 78,56% y el 75% de cada uno; en los primeros 
con 3, 10 y 1 piezas en la matriz de este, en su entorno y en posición 
más lejana, y en los segundos con 1, 2 y 1 para las mismas zonas.

-
gados de sección circular u oval, bastante alterados y deteriorados, en 
ocasiones doblados; tienen distintas dimensiones (el mayor con 10,5 
cm de L) y por sus características pudieran corresponder a fragmentos 
de vástagos de clavos que, por otro lado, no permiten su remontaje 

-
zas (M11.05.M17 y M11.02.M9, Lám. XLII.4 y 6) pueden pertenecer a 
segmentos de anzuelos, tal como hemos señalado con anterioridad. Las 
otras dos (M11.08.M22 y M12-III.M3), dos cobres (Tabla 16), se ubican 
al exterior del conchero, en mayor proximidad la primera. Ambas están 

área proximal engrosada y la distal aguzada. La primera (Lám. XLIII.5) 
tiene un desarrollo de 2,5 cm, cabeza globular (Ø 0,3 cm) bien marcada 
por el arranque del vástago que se muestra curvado, de sección circular 
medial (Ø 0,25 cm) y oval distal (Ø 0,25 x 0,15 cm); la segunda (Lám. 
XLIII.6), con cabeza globular (Ø 0,3 cm), menos ceñida, posee un vás-
tago alargado de 2,5 cm, de desarrollo algo sinuoso, de sección circular 

si bien la segunda quizás encajaría también en algún tipo de pasador, 
por lo que ambas estarían en dependencia del atuendo personal. Son 
elementos poco representados en los contextos haliéuticos y en el 

290 En el corpus descriptivo no se señala si existen diferencias entre las piezas pertene-
cientes a época romana y medieval.
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embargo, tipológicamente no responden estrictamente a los nuestros 

ellos de algunas de las varillas de bronce291 que se recogen para Lixus 

Por otro lado, tenemos un pasador o aguja de fíbula de base Cu, 
localizada en el entorno del conchero (M10.07.M7, Lám. XLIII.4), que 
corresponde a uno de los escasos objetos de adorno personal iden-

el 0,13% de las piezas metálicas. Con extremo proximal (0,85 anch x 
0,3 cm gr), sección rectangular y perforación para la sujeción, posee 
vástago de 4,2 cm L de sección oval (Ø 0,5 x 0,4 p y 0,15 cm d) y su 
extremo distal está fragmentado. Si bien no contamos con el resto de 
la pieza, en los trabajos de 2013 localizamos una fíbula Aucissa, por lo 
que bien pudieran corresponder al mismo tipo, cuya implantación des-

la cronología del yacimiento. La aguja que ahora presentamos no fue 

como de base Cu, pero, sin embargo, la pieza completa a la que nos 
hemos referido sí lo fue, pudiendo adelantar que, como es usual, arrojó 
una diferente caracterización para el puente y la aguja, respectivamente 
cobre plomado y bronce plomado, destacando frente a la más habitual 

los tipos más antiguos. De Mogador proceden siete fíbulas de este tipo 

Contamos también con una pieza metálica (0,13% de la totalidad) 
que tiene un alto interés (M11.05.M19, Fig. 29 y Lám. XLIV). Se trata 
de una placa de Pb (Tabla 16), de morfología rectangular (10,8 x 10,3 x 
0,85 cm) con perímetro realzado en uno de sus costados que permite 
inferir el posible despiece de una pared; sección plano convexa. En su 
interior muestra restos de color púrpura (M.5P 4/2 & 6/2, grayish purple 
y pale purple), por lo que la hemos atribuido a un caldero. Su ubicación 

291 Con una atribución genérica a este probablemente por una ausencia de caracteri-
zación.
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en la UE05 que contornea en M11 al conchero permite también ahon-
dar en el sentido de que en él y en su entorno inmediato se registran 
un mayor número de artefactos que tienen que ver con los procesos 
tecnológicos de la explotación purpurígena, y en los que los calderos 
de plomo son parte consustancial, tal como ya hemos comentado. La 
referencia textual pliniana (NH. IX, 133) ha llevado a la consideración 
de que los mismos eran de Pb, si bien en algunos casos se ha atribui-

bronce, es decir una aleación que evitase la temprana fusión del Pb. La 
analítica efectuada por I. Montero sobre dos muestras de esta pieza 

un 98,8 y 99,4% y de Fe, en un 1,19 y 0,64%, respectivamente. Pode-

menciona el uso de un calor moderado, lo que unido a la circunstancia 
de que la materia orgánica se procesaba contenida en agua, el calenta-
miento de la misma no llevaría a alcanzar la temperatura de fusión del 

Fig. 29.- Fragmento de caldero de Pb, con adherencias de tonalidad púrpura (M11.05.

M19). (Dib. C. del Arco).
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Lám. XLIV.- Fragmento de caldero de plomo (1 y 2): M11.05.M19. (Fot. C. del Arco).

1

2
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referido tiene su paralelo en los contextos de los talleres de púrpura 

167-169), encontrándose en ese caso asociada a una pequeña cubeta 
semiesférica, aspecto este que se ha utilizado para inferir en el taller de 
Villa Victoria que una estructura similar, aunque de mayores dimensio-
nes, funcionaría para la colocación de los calderos de plomo (Bernal et 

al. -
da a espacios de esa naturaleza. El otro elemento referencial para este 
tipo de recipiente es el denominado por Montalbán (1929, en Bernal et 

al. caldero de plomo, pieza que, procedente de Tamuda, 
está provista de tapadera y tiene un diámetro de 9,3 cm, por lo que el 
fragmento de Lobos, de ser efectivamente un fondo, entraría en esas 
dimensiones, y que se interpreta como envase en el que pudo realizar-
se la maceración de las glándulas en sal.

El resto de las categorías señaladas poseen una difícil atribución a un 
instrumental determinado. Así, los fragmentos laminares son, recorde-
mos, el NR más numeroso pues alcanzan la cifra de 676, suponiendo el 
88,94% de todo el registro metálico (Gráf. 44). Y entre ellos destaca el 
conjunto de fragmentos laminares de Fe, con 667 elementos (el 98,66% 
del grupo), que corresponden a unidades de escasas dimensiones que 
no superan los 3,6 cm de L y 0,35 de grosor, y que resultan de muy 
difícil remontaje. En este grupo, el 60,26% (402 NR) se localizaron en el 
conchero, el 32,23 % (215 NR) en el entorno y en posición más lejana 
el 7,49% (50 NR), lo que nos lleva a pensar que debemos estar ante un 
instrumental relacionado con los procesos tecnológicos del procesado 
de la púrpura, correspondiendo quizás a elementos de corte, ya que 
con un grosor reducido parecen fragmentos de piezas de desarrollo 
horizontal, quizás hojas de cuchillo, sin que sea posible descartar otro 
carácter, entre ellos su uso como laperos o lancetas para la adecuada 
extracción de algunos moluscos, particularmente PATELLIDAE. En Ta-
hadart fueron localizados fragmentos de láminas de Fe sin que se les 

et al. 292 

292 Una valoración de las mismas en Bernal et al. 2011c.
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I.16 y P11-V.M3. (Fot. C. del Arco).

1

2
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para esta actividad a unas posibles hojas de cuchillo recuperadas en el 

entorno de la fábrica salazonera de Baelo Claudia. En el conchero de la 
C/ Luis Milena también se encontraron fragmentos de hierro (Bernal et 

al. 

Por otro lado, hay 9 piezas laminares de Pb que constituyen el 1,33% 
de este grupo. Poseen una difícil atribución tipológica, de las que men-

-
sentan ciertos paralelos formales. Con un desarrollo curvo, tienen una 
morfología de tendencia prismática, con 2,5 x 0,5 x 0,4 cm y 2,5 x 0,8 
x 0,7 cm en dos de ellas (M10-V.M5 y M10-VIII.M10, Lám. XLVI.2 y 3) 
y 4,3 x 1,5 x 0,9 cm en otra (M10-IX.M12); una cuarta (M11.02.M14, 
Lám. XLVI.4 y 5) posee mayores dimensiones293, es doble pues está 
formada por la superposición de dos cuerpos de desigual recorrido, 
que dejan una acanaladura entre ellos, y tiene en una de sus caras un 

mostrando una composición de 99,7% Pb y 0,7% Cu (Tabla 16)294. Hay 
una quinta pieza laminar (M10-01.M8), de contorno irregular y alterada, 
con unas dimensiones de 4 x 2,9 y 0,8 cm, que posee en una de sus 
caras manchas de color rosáceo (M.2.5YR7/3, light reddish brown), que 
quizás puedan estar ligadas al procesado de la púrpura e indicarnos su 
pertenencia a un caldero, si bien por las dimensiones del fragmento, 
a pesar de que su grosor coincida con la pieza catalogada como tal 
anteriormente, parece oportuno mantener tal atribución en reserva. 
Todas se localizaron en la zona del conchero y su entorno inmediato, y 
de nuevo es difícil apurar su funcionalidad. Respecto a las primeras, con 
desarrollo curvo, pudieran ser asas de recipientes, sin que sea descar-
table su uso como pesas de red o de sedal. En este sentido su tipología 

pero pudieran considerarse variante del tipo cilíndrico y sólido (PLII3). 
También pudiéramos vincular a esa función nuestra pieza M11.02.M14, 
por la circunstancia de que la acanaladura que presenta favorecería su 

293 9,65 L; 0,35 x 0,45 cm y 0,55 x 0,35 cm en sus extremos y 2,2 máx. x 0,75 medial.
294 Pieza denominada recorte por I. Montero.
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Lám. XLVI.- Piezas laminares de Fe: 1. M10-VII.M8 y de Pb: 2. M10-V.M5, 3. M10-VIII 

M1, 4 y 5. M11.02.M14. (Fot. C. del Arco).

1

2 3
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M11.05.M19

TIPO DATO

Sección

Sección

Pátina

Sección

Sección

Sección

Restaurado

Sección

Restaurado

Varilla 
Varilla 

Varilla 
Sección
Idem
Restaurada

Sección

Restaurado
Sección

Sección

Recorte

Plancha
Plancha

REF. INV.

ANZUELOS

M10-IV.M4

M10.02.M14

M10.02.M14

M10.02.M20

M11.05.M17

N9.04.M4

N9.04.M4

N10.04.M4

N10.04.M4
PIEZAS FILIFORMES

M10.03.M19

M11.08.M22

M12-III.M3

M12-III.M3

OJETE-HEMBRILLA

M10-VI.M7
CLAVOS

M11.07.M4

M12-III.M2

P11-III.M1

PIEZA FUSIFORME

M11.05.M18

PIEZAS DE PLOMO

M11.02.M14

M11.05.M19
PA24344

PA24408

PA24403

PA24403P

PA24408

PA24409

PA24401B

PA24401

PA24407

PA24407P

PA24280

PA24289

PA24402B

PA24402

PA24410

PA24400

PA24406

PA24404

PA24288

PA24340

PA24344B

REF. LAB. Fe

0,22

0,36

0,78

0,18

0,33

0,51

0,55

0,38

0,74

0,84

0,95

0,91

1,51

0,12

0,51

0,14

0,56

99

ND

1,19

0,64

Ni

0,08

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,14

ND

ND

ND

ND

ND

Cu

85,7

91,8

97,2

91,6

98,3

90,9

94,4

87,3

97,5

96,4

98,0

96,3

96,0

98,5

98,9

98,1

98,3

ND

0,27

ND

ND

Zn

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

As

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,68

0,8

0,27

0,18

0,33

ND

ND

ND

ND

ND

Ag

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Sn

8,65

5,66

ND

6,72

ND

3,31

0,7

9,14

ND

ND

0,64

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Sb

0,45

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Pb

4,96

2,22

2

1,49

1,41

5,28

4,35

3,16

1,71

2,71

0,36

2,1

1,74

1,14

0,47

1,31

1,1

0,08

99,7

98,8

99,4

Metal

BR_Pb

BR_Pb

BR_Pb

Cu

BR_Pb

BR_Pb

Cu_Pb

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Fe

Pb

Pb

Pb

Tabla 16.- Lobos 1

efectuada por I. Montero Ruiz (CSIC. Madrid) sobre una selección de las piezas 

metálicas de las campañas de 2012. ND: no determinado; BR_Pb: bronce plomado y 

Cu_Pb: Cobre plomado. 
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sujeción como aparejo de pesca y por su decoración, que recuerda a 
la que presentan algunas pesas de Pb295, si bien posee una estructura 

112). En todo caso, de ser pesas de red, las primeras estarían morfoló-
gicamente más próximas a los nº 5 a 7 del conjunto de Baelo Claudia, 
de época altoimperial (Bernal et al. 2011e), valoradas con una proba-
ble pertenencia a una atarraya, si bien las nuestras tienen una longitud 
inferior salvo la M10-IX.M12 que se aproxima a la nº 7 de las piezas 
gaditanas. 

-
-

y 2), todos de plomo y que fueron localizados en zonas externas al 
conchero (M12, P10 y P11); se caracterizan por ser piezas laminares, de 
morfología irregular, salvo un caso de tendencia oval (M12.08.M2) (Lám. 
XLVII. 2), por sus escasas dimensiones296 y por tener un reducido grosor. 
Parecen todos ellos elementos amortizados y en dos casos (M12.08.
M2 y P11.VI.M4a) (Lám. XLVII. 2 y 1) quizás resultado de procesos 
de refundición local, en un aprovechamiento máximo del material. A 
esta valoración contribuye una parte del registro de elementos que 
hemos denominado irregulares/nódulos, representado por 34 restos, 
de los que 33 son de Pb297, y que se distribuyen en un 18,18% (NR 
6) en el conchero, en un 66,66% (NR 22) en el entorno de aquel, y 
en el 15,15% (NR 5) en zonas más lejanas. Su estado de conservación 
y morfología es irregular (Lám. XLVII. 3), en ocasiones desagregados, 
pudiendo responder a recortes de material, sin descartar en algunos 
casos su pertenencia a piezas deterioradas. 

En relación a los repertorios vistos de piezas planas o laminares de 
Pb, recordemos que fragmentos de placas de Pb se localizaron en el 

295 Las variables y distribución de estas pesas de Pb decoradas pueden encontrarse en 

296 El mayor tiene una L de 5,6 cm pero solo 0,2 g, y el resto oscila entre 3,3 y 1,2 de 
L y 0,2 cm g medio.
297 La otra pieza de este grupo es de Fe.
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(Fot. C. del Arco).

2

1

3

Conjunto 2 de Tahadart, señalándose, por otro lado, las variables formas 
de los pesos de Pb, según fuesen sujetos a una cuerda de red, a un an-

-

la cantidad de material de plomo, plusieurs dizaines de kilogs, localizada 
en Mogador, imprescindible en la industria pesquera y la reparación de 
navíos. 
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Por último, hemos establecido otra categoría, la fusiforme, atendien-
do exclusivamente a la morfología de una única pieza (M11.05.M18) 
de Fe (99% y 0,08% Pb) (Tabla 16), de pequeñas dimensiones (1,9 L x 
0,35/0,2 p, 0,6/0,5 m y 0,2/0,15 cm d), para la que carecemos de una 
atribución funcional. 

Contamos pues con un conjunto variado de piezas metálicas en las 
que destacan los elementos usados en las actividades extractivas y de 
explotación tecnológica de los recursos del mar, junto a otros depen-
dientes del acondicionamiento del espacio ocupado, más, en menor 
representación, los ligados al atuendo personal de los operarios y gen-
tes de la mar allí asentados, y suponen un repertorio más diverso que 
los descritos hasta ahora en los talleres de púrpura que hemos venido 
mencionando.
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VIII

Reconstruyendo el paisaje y algunos usos antrópicos.

Los primeros resultados obtenidos de la diversidad de análisis efec-
tuados sobre distintas muestras sedimentarias de nuestro yacimiento 
presentan enorme interés en el campo de la arqueobotánica, pues nos 

Lobos 1 

suponiendo un total de quince muestras, cuatro y once respectiva-
mente, cuyos resultados

Si bien en estos momentos contamos también con otras analíticas 
de esta índole correspondientes a los trabajos posteriores en el yaci-

-
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-

-

es posible matizar en el sentido de que las de esta zona constituyen el 

-

mayor presencia es Juniperus Pinus

Quercus Myrica -

Ulmus

Erica
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Pinus

Oleaceae

Quercus

Ulmus

Helianthemum 

Artemisia

Asteraceae-T

Asteraceae-L

Brassicaceae

Chenopodiaceae

Poaceae

Total Polen

VII

+4/+10

2

Tabla 17.- Lobos 1

6

5

2

4

1

19

39

V

+21

IV

+28

UE06

-64/-36

UE08

-28/+16

UE07

+21/+24

UE05

+16/+36

UE01

+46
Total

1

5

2

1

1

3

2

2

9

26

16

1

1

1

1

5

7

32

10

2

4

2

1

26

1

1

7

1

55

4

1

1

12

1

36

8

3

66

1

2

1

2

6

1

1

3

1

1

4

11

1

1

6

1

1

3

13

18

28

2

1

4

1

1

7

22

1

2

76

2

1

1

26

1

248

46

7

1
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-

-

Lobos 1, vemos que en la 

-

sivamente a Pinus y Quercus

Juniperus Myrica Erica

Ulmus Pinus -

que muestra resultados en cierta medida más interesantes a la hora 

-

et al.

-

-

en el ámbito del Circulo del Estrecho, lo que quiere decir que pudieron 

restos polínicos de Pinus -

-
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monoleta

trileta

Ascomicete

Chaetomium

Basidiomicete

Sporormiella

Tilletia

VII

+4/+10

8

V

+21

IV

+28

UE06

-64/-36

UE08

-28/+16

UE07

+21/+24

UE05

+16/+36

UE01

+46
Total

14

1

28

2

5

2

9 91

248

Alternaria

Total 30 30 42 58 43 0 58 25

8 19

5

2

15 7 15 37

1

15 15

1

2

1

2 2

7 33 13 53

2

1

2

7

1

2

2

2

1

2

1

2 8 10

17 14 26 1 58

288

Tabla 18.- Lobos 1
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Juniperus Pinus -

consolidan la presencia de Pinus Quercus

Así que se trata de un buen puñado de indicios que nos lleva a 

relacionarlo con los resultados similares obtenidos para Lanzarote por 

-

tario denominado Estrato V

que en un sector de su desarrollo seria contemporáneo a Lobos 1, la 

presencia de Pinus Juniperus Myrica Quercus -

Alnus Cedrus

Fraxinus Ulmus

-

como Olea cerasiformis, Persea indica, Laurus azorica, Myrica faya, Picconia 

excelsa, Visnea mocanera, Arbutus canariensis y Pinus canariensis

-

et al. 

-

Ulmus Quercus 

Lobos, aunque de nuevo vuelve a estar presente en las analíticas poste-

riores realizadas en este enclave e, indudablemente, de tomarse como 
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-

-

 et al. -

cias de Lobos 1 Quercus

-

chaparros, en 

Quercus

su tala indiscriminada junto a los aceitunos, los acebuches y los taraja-

chaparro 

Convulvulus caput-medusae Lowe y Asparagus horridus

-

Quercus

-

-

Micromerio rupestris-Oleetum cerasiformis -

et al. 

-
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y no solo acebuches

-

La Oliva, en 

todo caso valorada como dependiente de los acebuchales, a pesar de 

-



LOBOS 1

-

-

dudablemente, en un espacio romano como Lobos 1, el olivo sería con 

de esta naturaleza debiera ayudar a desterrar en el tema del pobla-

y a observar que en los paquetes fundacionales y en las idas y venidas 

Pinus -

a priori

-

Panicum milliaceum o 

Setaria italica -

rían de cultivos sino del manejo o almacenamiento de semillas o inclu-

so estar relacionadas con las esferulitas de fauna herbívora indicadora 

 et al. 
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cohesionan con los resultados de los análisis polínicos referentes a al-

-

-

habrían podido implantar en las cuencas endorreicas ubicadas entre los 

hornitos

-

entonces Lanzarote está poblada y, con casi toda probabilidad, tal como 

-

Herodoto. Historia. Libros III-IV, Biblioteca 
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-

-

-

-

Alternaria

-

Resulta pues un interesante abanico de datos analíticos que oportu-

namente contrastados de manera transversal contribuirá a un conoci-

-
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Púrpura y Purpurarias, una visión de síntesis y ad futurum

En las páginas precedentes hemos venido desgranando los varia-
bles elementos que contribuyen a diagnosticar que el yacimiento de 
Lobos 1 es el primer taller de púrpura romano ubicado en un ámbito 
atlántico meridional que se presenta, con un conjunto de indicios sus-

Y lo es por el conjunto de sus características, donde la ubicación 
de una instalación industrial a pie de playa fue dependiente, en primer 
lugar, como hemos visto en el apartado de Antecedentes, en todo el 
discurso y como sintetizamos aquí, por una clara intención de proceder 
a la explotación de los recursos existentes en el Archipiélago y a su 
integración económica en circuitos comerciales atlánticos y mediterrá-

debió sopesarse el emplazamiento estratégico, al S del islote, sobre el 
mar de calmas, al resguardo de posibles entradas desde el norte y con 
control visual de la circulación en torno a Fuerteventura, junto a unas 
favorables condiciones medioambientales, a las posibilidades sobre la 
apropiación del taxón malacológico que, hoy por hoy, aparece como la 
causa de aquella, la Stramonita haemastoma; y porque en este espacio 
las gentes (operarios murileguli o conchylioleguli) que llegan son especia-
listas en su procesado, de la que sus detritus y los indicios tecnológicos 

arqueológico muy diagnóstico, formando un conchero especializado, 

IX
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de morfología lenticular, donde las púrpuras muestran invariablemente 
unos patrones de fractura sistemáticos, donde están las herramientas 
líticas (yunques y mazos o machacadores) y metálicas (punzones, cince-
les e instrumental de corte) para la labor del machacado, la extracción, 
el desmembramiento y preparación de las glándulas para la obtención 
del tinte, que, ya sabemos, lleva aparejado la integración en el mismo, o 
en su vecindad, de estructuras de combustión, así como el manejo de 

Son altamente diagnósticos estos elementos junto al registro obser-
vado en la zona meridional del yacimiento en la que la matriz sedimen-
taria junto a algunos fragmentos cerámicos poseían coloración violácea, 
mostrando la analítica (Apéndice 3) la presencia de 6,6’-dibromoíndigo; 
de derivados mono y bi-bromados del índigo, y de 6-monobromoíndi-
go, pues nos vienen a asegurar que el procesado de la púrpura se hizo 
en Lobos 1

Debemos recordar, además, que en nuestro taller el resto de la 
plancha de plomo tintada de violáceo que interpretamos como un 
fragmento de caldero, tiene en su composición un alto componente 
de Pb y un pequeño porcentaje de Fe306, por lo que correspondería a 
plumbum nigrum

fondo de un nuevo recipiente, también manchado de púrpura, locali-
zado en una campaña posterior, estaríamos ante el uso de cubas de 
manejo manual para el proceso de macerado o calentamiento, por lo 
que las reconocidas ventajas en el empleo del plumbum album (estaño) 
(Doumet, 1980, 1992), por su reacción favorable a la producción del 
hidrógeno al añadirle álcalis, tuvieron que ser suplidas por la incorpora-

Sin duda han sido las noticias de Aristóteles (HA. V, 1-30, 547a; VIII, 
5-20, 599a; VIII,10-20, 603a), Vitruvio (Arch. VII, 13) y, sobre todo, las 
plinianas (NH et al.

pensamiento sobre la explotación de este recurso y las distintas fases 

extracción del mar para buccinos y púrpuras, de su capacidad para 

306  
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mantenerse con vida durante 50 días con su saliva, y otras variables 
biológicas (morfología, etapas y mecanismos de reproducción, hábitos, 

procesado para la obtención del tinte, desde el uso de sal para la mace-
ración de los glandes durante tres días, su calentamiento en recipientes 

analíticos químicos y la experimentación terminan por proporcionar 
datos más precisos que inciden en la composición de los aditamentos 
imprescindibles (además de la sal, potasa, carbón y cenizas, orines, cal, 
brea y miel307), los tiempos en la fase del procesado y en las mezclas 

1963; Bruin, 1970; Doumet, 1980, 1992, 1999; McGovern et al. 1988; 
Michel & McGovern, 1987, 1990; Ziderman, 1987; Lipinski, 1992, 1993; 
Borgard & Puybaret, 2004; Koren, 2006, 2008; Boesken & Haubrichs, 

Es obvio que, entre las sustancias alcalinas, la obtención de agua 
de mar inmediata es un recurso que en parte pudo contribuir a que 
estos talleres tengan ubicaciones costeras que, acompañadas de una 
considerable insolación y aireación favorecían también el proceso de 

de algas, cuyos cistes favorecerían la alcalinidad al incorporarse en el 
proceso de hervido, por lo que no sería desdeñable pensar que los 
indicios que hemos observado en la analítica paleoparasitológica como 
vestigios orgánicos de carácter vegetal (Apéndice 5), más la presencia 

307  El eventual manejo de la misma como sustancia reductora durante la fabricación, 
por su concentración de glucosa, ha sido también interpretado como sistema para la 
conservación del color (Fernández Uriel, 1993: 78; 2010: 153) atendiendo al relato 
sobre la calidad de la púrpura de Hermione que se contiene en Plutarco (Vita Alex., 
36) […] sólo en púrpura de Hermione se encontraron cinco mil talentos, la cual, con estar 

allí guardada desde hacía ciento noventa años, se conservaba fresca y brillante, como si 

acabara de ponerse, atribuyéndose esto a que el tinte de color purpúreo se daba con miel 

y el blanco con aceite blanco, o en Vitruvio (Arch
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de cistes de algas en las determinaciones palinológicas (Tabla 18) pudie-

Por otro lado, la obtención de potasa también pudo verse favorecida 

comunidad de balanconal (Traganetum moquinii

En nuestro caso, además, el lugar permite el abastecimiento de cal, 
no habiendo encontrado en el yacimiento detritus de la misma, salvo 
algunos nódulos y fragmentos de calcarenitas que por ahora interpre-
tamos como elementos comunes a la matriz sedimentaria o a restos 
de materiales ligados a las estructuras murarias, sin olvidar que también 
fragmentos de esas piedras pudieron usarse como agentes alcalinos, 
mediante su introducción directa en la preparación durante el proceso 
de transformación; tiene interés, en este sentido, que en la misma playa, 
a una distancia de 120 m de la instalación del taller existe un horno de 
cal, de aspecto diferente a los reconocidos como de uso tradicional en 
el islote, con material cerámico romano en su entorno, sobre el que 
aún no hemos intervenido; su abastecimiento pudo haberse producido 
por las calcarenitas y los propios detritus de malacofauna, y de con-

explotación más compleja en este taller que la meramente extractiva 

El volumen muy elevado de los detritus procedentes de un único 
conchero, que hemos recontado en su totalidad, con 66671 NMI Stra-

monita haemastoma y solo 21 NMI Hexaplex duplex, se explica por la 
ausencia de los otros taxones purpurígenos en las aguas de Canarias, de 
entre los que Hexaplex duplex, menos frecuente, ocupa fondos lodosos 
y hasta los 100 m de profundidad, lo que quizás haría poco rentable 

y variable extensión, que ya se ha producido en la continuidad de los 
trabajos arqueológicos en el yacimiento y su estudio consiguiente, nos 
permitirá establecer las variables composiciones de MURICIDAE, que 

quizás más diverso de la selección de estos especímenes; y en ellos, 
de seguir atestiguándose la casi soledad de Stramonita haemastoma, 

-
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pecializado en este taxón, pero de gran interés económico pues habría 
supuesto una actividad extractiva intensa en diversas etapas o anualida-

usada en combinación con otros murícidos para favorecer la obtención 
de un tinte de calidad308, aspecto que cuestionan Alfaro y Tébar (2004: 
196) con ocasión de la presencia preponderante de murex (sic) trun-

culus en Pou des Lleó mezclado con un bajísimo porcentaje de púrpura lo 
que invalidaría que aquellos criterios observados por Doumet (1999-
2000) deban considerarse como generales.

Nuestros registros dan cuenta del interés económico que debió 
suponer esta instalación, pues el tinte alcanzaba elevados precios de-

atendemos a determinadas estimaciones, de un ejemplar se obtendría 
cantidad de colorante para 1 gramo de lana púrpura violeta y 0,5 g de 
lana púrpura roja, de tal manera que para las noticias antiguas que se-
ñalan la exportación en un único envío de 2000 sicles de lana púrpura 
del puerto de Ashdod a Ugarit se habrían tenido que emplear unos 
17000 individuos; y un millar de moluscos serían necesarios para tintar 

De aplicar esta relación al registro del conchero de Lobos que estudia-
mos supondría que la producción habría cubierto cuatro veces el envío 

del tiempo al que adscribimos nuestro taller, Plinio (NH

como Cornelio Nepote, que murió durante el principado del divino Augusto, 

308  Plinio describe (NH

El “bucinum” solo no es aconsejable, 

porque el tinte se desvanece; se mezcla con la purpura pelagia en cierta proporción y añade 

a la excesiva oscuridad de ésta la profundidad de color y el apreciado brillo escarlata de la 

El total de la fórmula para […] libras de lana es doscientas libras de bucinum y ciento once 

teñida con púrpura de Tiro se empapa primero en púrpura que se ha evaporado poco y 

está a medio hacer, después se cambia al “bucinum”. Se admira mucho su color de sangre 

coagulada, que vista de frente es casi negra, y al mismo tiempo, mirada al bies, brilla por lo 

que desde Homero se asocia a la sangre el adjetivo “purpúrea”.
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dice: Cuando yo era joven estaba de moda la púrpura violeta, y una libra 

se vendía a cien denarios; y no mucho después, la roja de Tarento. A ésta le 

sucedió la tiria dos veces teñida, que no podía comprarse ni por mil dena-

rios la libra. E indica también cómo el precio de la obtenida del bucinum 
doblaba a la del pelagium

Y ya sabemos cómo la púrpura Gétula del Oceáno era considerada 
como una de las producciones de gran calidad y de enorme fama, se-
gún Pomponio Mela (Chorog

de Tiro, en Asia, de Laconia en Europa y con la también africana de 
Meninge por Plinio (NH

(V, 13) la equipara con otros recursos de gran valor, señalando que se 

gétulos para conseguir múrices y púrpura. Y hemos de suponer que el 
manto que, portado por Ptolomeo, causa su muerte ante la envidia 
que despierta en Calígula, según el relato de Suetonio (Vita Cal. IV, 35), 
era de púrpura getúlica, pues de nuevo según el texto pliniano (NH

islas de la Mauritania, 

Y no hay una información más segura de las islas de la Maurita-

nia. Se sabe, al menos, que unas pocas fueron descubiertas por 

Juba frente a los autololes, en las cuales había decidido producir 

púrpura getúlica.

Y el interés en la explotación de esta púrpura desde antiguo queda-

2015a: 385) en el hecho de que no puede ser una coincidencia que en su 

trayecto por la costa atlántica africana se atribuyese a Herakles-Melkart el 

descubrimiento de la púrpura (Arist., De color, 40; Non., Dion., XL, 305-311; 

Greg de Naz., Or. IV, 108; Cassiod., Var., I, 2; Poll., On., I, 45-49; J. Malal., Chron., 

II, 36), y más concretamente que su manto fuese de púrpura gétula, una 
túnica transparente teñida de múrice gétulo (Ovid Phasti, II, 319-320

en las que pudiera haberse producido la preparación del tinte, son los 
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elementos arqueofactuales, recipientes de plomo y vertido sedimenta-
rio de tinte purpúreo, lo que nos asegura que ese procesado se efectuó 

-
vo, en el que no serían necesarias aquellas frente a los talleres urbanos 
o tintorerías, las , que recibirían la púrpura 
preparada y se aplicaría sobre tejidos ya confeccionados (Alfaro, 1996: 
833-4), siendo aún pronto como señalan Bernal et al. (2008: 222) para 

establecer modelos tipológicos generales para las estructuras de produc-

ción de los talleres de púrpura y su relación con la industria textil, si bien, 
tal como hemos indicado anteriormente, Lobos 1 comparte los rasgos 
de los denominados concheros genuinos entre los talleres de púrpura 
(Bernal et al. 

En nuestro taller se habría producido la extracción del molusco, la 

pensemos en el almacenamiento de la tintura y su salida al exterior, 

-
torial inmediato al islote de Lobos, de desarrollarse el tintado de 
la lana, esta debiera haber venido ya preparada en las naves como 
instrumental imprescindible para la cadena operatoria de producción, 
pues aparentemente no sería posible suministrarse de ella en el Ar-

cómo el ganado ovino existente en las islas correspondería a taxones 
de pelo corto, es decir, sin lana309, y tal referente en las descripciones 
de algunas islas se ha convertido en una máxima aceptada para todo 

309  Con referencias expresas a sus características para las islas de La Palma y Gran 
como cabras, sin lana y grandes cuerpos (Abreu Galindo, 

-
cia que alude a esas características, ya observadas por Bethencourt (Le Canarien)  i su 

jente en el sentido de la existencia de ouejas rasas sin cuerno ni lana, a modo de cachorros 
[…] destacando que los spañoles no vieron las ovejas rasas, aunque es uerdad que había 

ouejas, no como las de Spaña, i el más ganado era mocho

también Sosa (1941 [1678]: 200) indicando que es una casta que con el tiempo se ha 

ido minorando, y como las que crían lana son de más consecusión y provecho, del todo está 

hoy perdida esta casta, y muchos años ha que no se halla una.
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el Archipiélago que, necesariamente, no tuvo que ser válida para la 
variable composición de esta cabaña en toda la etapa indígena (sobre 
los dos milenios, según los ámbitos insulares); en todo caso, el estudio 
de Meco (1992: 34-35) en el yacimiento de la Cueva de Villaverde 
(La Oliva, Fuerteventura), usando el apoyo descriptivo de las fuentes 
etnohistóricas, concluye que la oveja de este enclave era de gran 
talla, de tipo longipes, de cola corta y con pelo, en lugar de lana, y las 
hembras aceratas, pudiendo estar entroncada con la de Tassili310

en Fuerteventura, por el interés que tiene la vecindad a Lobos, cabe 
decir que las fuentes etnohistóricas aluden al gran número de reses 
caprinas, lo cual pudiera ser considerado como un referente a una 
estrategia adaptativa en las etapas de introducción de los taxones 
animales a la isla, más que una confusión en la observación de los 
relatores, debido a la aparente semejanza entre cabras y este tipo de 
ovejas (Cabrera, 1996: 187) pues en el referido estudio de Villaverde, 
los cálculos establecidos por Meco (1992: 37) le llevan a señalar que 

ser superior en El Bebedero (Lanzarote), (Martín Oval et al. 1989), 
yacimiento como hemos visto con materiales romanos, señalando los 

311, no están 

A esa imposibilidad de suministro local también contribuye el hecho 
de que durante la etapa indígena la arqueología solo ha revelado la pro-

312 y tampoco 

Recordemos que con anterioridad hemos señalado el problema de 
la atribución de piezas líticas perforadas a la dualidad funcional de pesas 

310  Al respecto, debemos señalar que no compartimos la cronología y la vía de pobla-

311

312 Con un registro arqueológico más abundante en Gran Canaria (Galván, 1980; Cuen-
ca et al. -
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de púrpura resultaría imprescindible por la necesidad de testar la ade-
cuada coloración  (Alfaro & Tébar, 2004: 206-207), y sin desechar una 

Al valorar313 que en el proceso de elaboración de la tintura en Lo-
bos debió necesariamente que alcanzarse la obtención de la misma en 
estado líquido, semilíquido o de deshidratación, se nos plantea el pro-

por el momento indicios de los recipientes implicados en estas tareas, 
ni fragmentos cerámicos que puedan llevarnos a su atribución segura 

a Dressel 7-11, que mostraban adherencias y tintado, determinados 
como sustancias purpurígenas en la analítica, lo presentan en ambas 
caras y cómo la matriz sedimentaria de su entorno revelaba el mismo 

-

considerar que el episodio, sin duda desgraciado para el operario res-
ponsable, que conllevó a ese vertido, se produjese por diversas causas, 
tales como el volcado del caldero en que se preparaba la reducción o 
en el momento de su vertido a un envase, no necesariamente del tipo 
anfórico que asociamos arqueológicamente a la impregnación y que 
esos fragmentos de ánfora formasen parte de detritus cerámicos sin 
conexión especial con este procesado, es decir, fueran muestras de un 

-
taria funcionalidad de las Dressel 7-11, es decir envases salazoneros, en 
la carencia de elementos contrastados para su alternativa como con-
tenedores de púrpura, pareciéndonos que, además de por lo anterior, 
quizás por sus grandes dimensiones no sería el envase más adecuado 
para dar salida a la producción, sin que se nos escape, por otra parte, en 
este mismo sentido las referencias al gran recipiente314 de Tel Shiqmona 
con restos de 6,6’ dibromoíndigo (Karmon & Spanier, 1988: 185), que 
aún con una mayor lejanía espacial y temporal (Israel, Hierro II) mos-

313  Recordemos que los indicios son los fragmentos de plomo tintados y la matriz 

314
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Al respecto, Mederos y Escribano, en su discurso sobre la explotación 

colación ese envase y particularmente los del Bronce Final de Tel Keisan 
para establecer su paralelo morfológico con los recipientes anfóricos 
de Fuerteventura (Arco et al. 1995), usados particularmente, según 
muestran algunas piezas, semiincrustados en el suelo para el almace-
naje de manteca y que, desde luego, también recuerdan formalmente 
al tipo de ánforas o recipientes recortados usados para el procesado 

estos tipos cerámicos de la cultura de los majos de Fuerteventura son 
un recuerdo de los conocidos u observados en estos procesos de 
producción tintórea, que hoy sabemos tuvo lugar, al menos, en el islote 
de Lobos?

Por otro lado, valorando la pieza de Tel Siqmona, Alfaro ha señalado 
(1996: 834) que la observación del tintado de púrpura solo en la parte 
superior del contenedor permitiría pensar en que la masa interior no 
variaría de color y que pudiera ser transportada, tras un trasvase a re-
cipientes de apertura más estrecha, hacia talleres alejados de la costa, si 

 NH

los talleres tintoreros, que viene señalándose siempre con ocasión de 
los hallazgos de talleres extractivos de murícidos, carentes de otras uni-
dades estructurales (Fernández Uriel, 1993: 81; Alfaro & Tébar, 2004), 
y que en el caso nuestro está igualmente presente, encajando en unos 
circuitos de producción que por su propia situación abocarían a otros 
ámbitos industriales de la fachada atlántica y del Círculo del Estrecho

embargo, no necesariamente, como alternativa al factor distancia y a la 
ausencia de otro murícido acompañante de la Stramonita haemastoma, 

-
do el transporte con la conservación del molusco en salazón (Mederos 
& Escribano, 2015a: 440), debido a los registros comentados, pudien-
do decidirse, tal como hemos dicho, sobre alternativas que cubren un 
espectro de envasados, no siempre excluyentes, con el producto en 
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Habrá que esperar a la excavación en extensión de la zona co-
lindante a P11 en nuestro yacimiento para determinar el alcance del 
vertido y la probable afección a otros elementos fragmentarios cerámi-
cos que puedan conducirnos o no a su determinación como envases 
contenedores o a una afección generalizada del vertido a los detritus 
cerámicos colindantes, y a la obtención de otros indicios que puedan 

Tal como hemos señalado anteriormente no contamos por el mo-
mento con cubas o pocetas315 y, sin embargo, el registro anfórico, de 
una gran homogeneidad, se presenta mayoritariamente representado 
por las Dressel 7-11, producción bética altoimperial realizada para el 
transporte de conservas de pescado que fueron demandadas y con-
sumidas por poblaciones urbanas instaladas en toda la cuenca medi-
terránea, Germania, Britannia

Descartada su presencia como elementos de comercio en un entorno 
alejado de cualquier núcleo urbano que hiciera rentable su venta o in-
tercambio, podríamos suponer que el contenido de estas ánforas cons-
tituyó parte de la alimentación de los trabajadores instalados en Lobos, 
formando parte de una dieta alimenticia compuesta por conservas de 
pescado a juzgar por el volumen de las ánforas salazoneras halladas y 
que supondrían que las naves se habrían avituallado de suministros en 
el puerto de origen, quizás Gades, o en algunas de las escalas efectuadas 
en el Círculo del Estrecho, con la estima adecuada sobre la duración de 

-
ción contribuirían sin duda las porciones de carne de los ovicaprinos 
y suidos registrados, que también pudieron traerse en salazón, si bien 
el hecho de que localicemos detritus óseos de cualquier sector del 
esqueleto de estos animales nos lleva a la consideración de que su sa-

desde cualquier punto del circuito náutico o bien incorporadas en Lan-

315  -
teras ha sido tradicionalmente realizada a través de la existencia de piletas recubiertas 
de opus signinum
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zarote o Fuerteventura, y que a la luz de las esferulitas de ganado iden-
316

todo ello habría que añadir porciones vegetales (cereales) en la dieta, 
también incorporadas y probablemente en cultivo en el islote, junto al 
desarrollo de estrategias de capturas de peces, con indicios directos 

Este espectro de estrategias de subsistencia junto a la homogenei-
dad anfórica de Dressel 7-11 nos ha llevado a plantear como hipótesis 
alternativa, que necesariamente precisará de su refrendo arqueológico, 
que quizás el destino de estos envases salazoneros no fuera el au-
toabastecimiento sino que pudieran estar indicando el uso y manipula-
ción de contenedores para una actividad de explotación y exportación 
del potencial íctico de los mares canarios, y que habría supuesto la ins-
talación en el lugar de Lobos de una factoría salazonera, con el eventual 
procesado de salazones, conservas, salsamentas u otros preparados, 
como los terapéuticos317

316 En efecto, todos ellos pudieron ser adquiridos o tomados entre las comunidades 
indígenas, también en El Bebedero que, para entonces, funcionaría como matadero de 

-
monial y se atribuye (Apéndice 4) a un ejemplar de 12 a 14 meses, por lo que si bien 
puede considerarse que se adquirió entre las comunidades locales, también puede ser 
resultado de la carga en las naves de cerdas preñadas, sistema habitual en expediciones 
o travesías hacia nuevos territorios, pues aseguraría una vez alcanzado el objetivo la 

317 -
dos para un amplio espectro de remedios: las púrpuras son útiles contra los venenos (66); 
para las úlceras de la cabeza es bueno untar ceniza de conchas de múrices o púrpuras 

mezclada con miel, o bien, si no arden, la harina de las conchas amasada con agua (68); 
Las paperas se curan con cenizas de conchas de múrice mezclada con miel, o de conchas 

de púrpura disuelta en vino con miel. (78): […] y la ceniza de múrice es un dentífrico (82); 
El ungüento de ceniza de conchas de múrices o de moluscos con miel limpia las manchas 

de la cara de las mujeres y alisa y suaviza el cutis si se usa durante siete días (84); incluso 

trozos de vasija de salazón machacados con grasa de cerdo rancia, y ceniza de múrices 

con aceite para las parótidas y los tumores escrofulosos (89); La ceniza de los mejillones, 

como la de múrices, tiene poder cáustico para la dermatosis escamosa, pecas y manchas 

(98); En cambio, los caparazones de erizo machacados y disueltos en agua combaten los 

abscesos incipientes; las cenizas de múrices y púrpuras sirven para los dos propósitos, ya sea 

necesario disolver un absceso incipiente, o abrir uno maduro (106); La parte callosa de las 
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De esta forma, es factible que la pesca constituyera una actividad 
industrial y lucrativa, complementaria al marisqueo y procesado de la 
púrpura, que incrementara la rentabilidad de navegar hasta nuestras 

desde una lógica económica nada desdeñable, la posibilidad de que 
en los talleres de púrpura, una vez separada la glándula tintórea en 

de moluscos purpurígenos necesarios para obtener unos gramos de 
tinte, el gran volumen de carne sobrante de los múrices fuese apro-
vechado como recurso alimenticio susceptible de ser conservado y 
comercializado (Bernal et al. 2008: 221-222; 2009: 244-245; 2014c: 

-
nalidad de los recintos arquitectónicos, observar la eventual puesta en 
explotación de salinas318 -
más, se sostiene en la idea mantenida tras la interpretación realizada 
en su día por Ponsich y Tarradell (1965: 37, 102; Ponsich, 1988: 43, 
53-54, 133) sobre la mayor complejidad que de las actividades de 
producción (salazones, conservas, salsas, producción de tintes y otros 
preparados) de signo haliéutico debieron realizarse en las cetariae y 

intensivo dependiente de la estacionalidad de los recursos (Fernández 
Uriel, 2000: 272; Alfaro, 2002: 683, 688; Alfaro & Tébar, 2004: 198, 204; 
García Vargas, 2004: 220-221, 228; Bernal et al. 2009: 248, 2014a: 316, 

púrpuras, por la que se abren, machacada, une los tendones, aún cortados (120); Los dardos 

alojados en el cuerpo se extraen con ceniza de hueso de sepia, y con conchas de púrpura 

con agua, carne de peces en salazón, cangrejos de río machacados (125); La ceniza de 

múrices con aceite quita los tumores (127); (sobre lactancia y pecho en las mujeres) La 

 
-

des (De Materia medica
318 Hemos señalado con anterioridad que las existentes en la isla son de factura histó-
rica reciente, aunque todo el espacio de ellas y el circundante reúne características po-
tenciales para su fabricación en una etapa antigua, y ya sabemos también la continuidad 
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encontrado contrastación arqueológica en época altoimperial en am-
bas orillas del Estrecho de Gibraltar (Bernal et al. 2011d: 200; Bernal et 

al.

la estrecha relación entre la 

producción de púrpura y los establecimientos de producción conservera 
(Bernal et al. 2014c: 185) debido a las similares características de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de ambas actividades y 
que hace compatible la alternancia estacional en el uso de las mismas 

Otros indicios reveladores de una mayor complejidad productiva, a 
partir de las actividades arqueológicas más recientes en Lobos 1, son 
las construcciones exhumadas, aún en proceso de estudio, a diferencia 
de lo que ocurre en otros talleres extractivos de púrpura donde están 

una implantación en los sectores septentrional y oriental del enclave, 
compartiendo paredes medianeras y con apertura al oeste y sur, es 
decir orientadas en razón a la protección de los vientos dominantes 
(NNE), y ciñen un espacio que se abre al mar, en el que, al menos, se 
instalan dos concheros, mientras que en su entorno trasero también 

Respecto al factor de estacionalidad en la explotación de los re-
cursos purpurígenos, se ha considerado sistemáticamente atendiendo 
tanto a las noticias de Aristóteles (HA. V, 15-30, 544a, 546b; 1-30, 547a; 
VIII, 5-20, 599a) y de Plinio (NH

de los ciclos biológicos de los taxones que la época adecuada para su 
extracción y obtención de un mejor producto es después del orto del 

Perro o antes de la primavera, pues durante la canícula se ocultarían y al 
-

ción, momento en que la calidad de su HA

V, 20, 547a), su  jugo es débil, circunstancia que, sin embargo, Plinio indica 
(NH los talleres de tintorería […] aunque 

es lo más importante, lo cual pudiera estar indicando que en estos se 
-
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de estas, en el caso de Canarias se ha observado319 entre Stramonita 

haemastoma la abundancia de puestas durante julio, y no hay datos 
registrados sobre su mayor o menor frecuencia estacional (Apéndice 

-
bilidad temporal (ocultación en el verano) y época de apareamiento 
y freza, supondría que el tiempo de producción de los murícidos de 
Lobos 1 debió corresponder al otoño e invierno, momento en el que 
viene considerándose que la mar estaría cerrada a una navegación de 
altura (García Vargas, 2004: 228) y se habría producido ya el retorno de 
las naves que faenaban en el Atlántico, negándose incluso la capacidad 
tecnológica para descender hasta el Archipiélago (Guerrero, 2009), o 
la necesidad de alcanzarlo para explotar unos recursos existentes más 
al norte, sin que a la par se progresase en una búsqueda de indicios de 
estas actividades en Canarias (Tejera et al. 

Por otro lado, a partir de la primavera hasta inicios del verano esta-
ría en pleno auge la temporada del atún a las puertas del Estrecho320, 
con una continuidad a lo largo del verano por aguas atlánticas (Ponsich 

-
tido pudiera plantearse que las actividades de explotación pesquera 
siguiendo la ruta de los escómbridos hasta Canarias, con la enorme 
potencialidad del banco canario-sahariano (González Antón et al. 1995, 
1998; González Antón, 2004a; González Antón & del Arco, 2007; Me-
deros & Escribano, 2009, 2015a) hubieran conducido a que, de ser los 
mismos especialistas los que trabajan salazones, otras producciones y 
los murícidos, tal como se ha defendido en el modelo estacional, algu-
nos de ellos, necesariamente con una mayor especialización (murileguli 
o conchylioleguli), habrían permanecido como estantes en Lobos, con 
la infraestructura necesaria que les permitiese desarrollar el conjunto 
de actividades haliéuticas de capturas de moluscos, pesca, incluso de 

319  Una perspectiva, sin duda, actualista, que pudo tener otras variables atendiendo a 

320
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producción de púrpura en nuestro taller durante esa estacionalidad no 
debió eliminar la estrategia de capturas de túnidos y otras pesquerías 
pues en las aguas canarias aquellos permanecen a lo largo del año, y jus-
tamente avanzando el invierno, desde mediados de febrero, se observa 
su ascenso desde el S de Fuerteventura hasta el Archipiélago Chinijo 
(Galván & Pascual, 1989: 85), y en esa percepción, Lobos ocupa un lugar 

A través del registro arqueológico de Lobos 1 no es posible señalar 
la amplitud de la estacionalidad, pues, si bien en las zonas de interven-
ción más intensa reconocemos la existencia de distintas etapas en la 
ocupación, así como en extensión una distribución de áreas de activi-
dad diferenciales, con incluso la disposición de concheros en diferentes 
espacios que se ven afectados por depósitos sedimentarios arenosos 
que los circundan o invaden, dada su propia composición y nula com-
pacidad, es imposible establecer los tiempos en los procesos de acumu-
lación y desmantelamientos sucesivos en un espacio a cielo abierto, en 
el que el régimen de vientos es variable tanto estacionalmente321 como 
durante el día y la noche322

-
pación, como decimos, por los indicios de superposición de las UUEE en 
los lugares de excavación en profundidad, que también parece insinuar-
se, a día de hoy, en los puntos de implantación de las construcciones, 
indicándonos que quizás estas no se erigen en la primigenia ocupación 
de esta zona del islote, aspecto que indudablemente también debemos 

nos muestran una intencionalidad constructiva, de amplio espectro, en 
el momento de seleccionar los materiales más adecuados a transportar 
desde el lugar de origen que, en este caso, suponen una parte de los 

321  En el estado actual de la investigación, los análisis polínicos tampoco contribuyen a 

322 En este sentido, durante nuestra actividad de campo sufrimos esta acción eólica 
con procesos sistemáticos de cambios en la morfología de los sedimentos, desmante-
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Por lo que respecta al tiempo amplio de la ocupación, tanto con el 
apoyo de la cronología relativa proporcionada por la cerámica, como 
por las dataciones absolutas obtenidas nos llevaría a ceñir una horquilla 

y el inicio del Imperio, entre los principados de Augusto y Tiberio (27 

no parece sobrepasar la fecha de constitución de la Tingitana como 
provincia romana bajo Claudio (ca.

Sin embargo, el hecho de que tengamos presencia romana anterior 
en los materiales subacuáticos del Archipiélago y que la isla frontera de 
Lanzarote esté ocupada en fechas previas y posteriores a las que hasta 
ahora nos proporciona Lobos 1, abre también la posibilidad de una 

En nuestro caso, un factor que resulta novedoso en los talleres de 
púrpura que hemos venido manejando a la hora de establecer compa-
raciones, es la circunstancia de la estrecha vecindad entre el área de ex-
plotación, con un instrumental y ajuar especializado en la cadena ope-
ratoria de obtención de la púrpura, y la de instalación del grupo con 
espacios de cocina y procesado de alimentos; y cómo derivado de la 
ocupación de este lejano islote, que carece de un hinterland inmediato 
con capacidad de suministrar el ajuar necesario y especializado, se pro-

que incluye vajilla cerámica con recipientes de almacenamiento, de tipo 

adecuadamente seleccionado como la carga imprescindible para la tra-
-

nes dietéticas (sólidos y líquidos, entre ellos el vino, indispensable en las 
grandes travesías), el instrumental adecuado de preparación de aquellas 

ellos ya hemos señalado el interés de los tipos anfóricos Dressel 7-11 
y de su acompañante la Haltern 70, que hacen dependiente Lobos 

1 de producciones del Bajo Guadalquivir, particularmente de la bahía 
gaditana, en el caso de las ánforas y el mortero de fondo estriado, y 
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todo ello nos esté indicando que la empresa fue de origen gaditano y 
dependiente, pues, del ámbito del Círculo del Estrecho, recordando al 
respecto la ya citada noticia que los marineros de este origen dieron a 
Sertorio, un poco antes al tiempo de nuestro taller, sobre la existencia 

En este mismo sentido es preciso insistir que todas las manufactu-
ras, con excepción probablemente de casi todas las piezas líticas, ela-
boradas con materia prima local, resultan exógenas a los contextos 

arqueofactuales que permitan contrastar la opción a un abastecimiento 

podamos asegurar la integración de poblaciones locales en algunas de 

Indudablemente es este un tema de enorme interés pues nos acer-
ca a un ámbito de los mecanismos de producción del que no tenemos 

autololes pudieron formar parte de los grupos que prospectaban los 
arrecifes gétulos en busca de púrpura, según la noticia pliniana (NH

Chorog

nigritas los que vagan por las costas procurándose la púrpura; contribu-
yendo a ello la referencia de Silio Itálico (21-101) respecto a que es un 

excelente regalo un esclavo diestro en teñir el tejido de lana con púrpura de 

Getulia323

no sería ajeno a otros espacios de producción en el mundo romano, 

del Estrecho, y la participación de la población indígena en distintos 
procesos productivos vendría teniendo lugar desde muy antiguo (Gon-

323 Tomada de Blázquez (2004: 695-6) que si bien no asegura que la etnia del esclavo 
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de población norteafricana a tierras hispanas eran frecuentes como lo 
atestiguan la fundación de Iulia Traducta o Tingetera (Gozalbes, 2011: 

-
tínez et al. (2014: 107), el trasiego de población entre ambas orillas del 

Estrecho debió de ser constante Pensemos en pescadores temporeros 

que faenaron, sin duda, en ambos lados del Fretum en función de la ubica-

ción de los bancos de pesca o de las almadrabas.

Es posible considerar que hubiese también mano de obra femenina, 
a tenor de una de las escasas inscripciones de la Bética referidas a estos 
especialistas, a pesar de las dudas sobre su lectura (García Vargas, 2004: 
220), si bien nosotros no hemos encontrado en Lobos indicios de ello, 
ni tampoco de niños, circunstancia probable habida cuenta de que este 
tipo de actividades temporales afectan a la familia completa, como ya se 
ha venido planteando de acuerdo a los modelos tradicionales referidos 
a las labores haliéuticas, y tal como se desprende, por ejemplo, de las 
noticias para los restos funerarios encontrados en Tahadart, Cotta y en 

De estos especialistas, muy desdibujados en el registro arqueoló-
gico, salvo por la observación de los gestos tecnológicos implicados 
en el procesado de las púrpuras y en la manipulación efectiva de la 
producción, cabría pensar en una especialización diferencial frente a 
los trabajadores de las salazones, tal como ha defendido García Vargas 

Y a la par, su vida cotidiana debió estar presidida por la dureza de los 
trabajos de la mar, ligada al sufrimiento de las inclemencias del tiempo, 
con una piel curtida, afecciones en los ojos, unas manos y pies agrieta-
dos y encallecidos, junto a la gestión de unos productos generadores 

-

Todo ello en la implicación laboral de una producción de la que co-
nocemos tardíamente (Fernández Uriel, 2010: 175 y ss) una parte de su 
organización en collegia

una parte de la producción, y que debió tener siempre un fuerte com-
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ponente de intervencionismo del poder político (Fernández Uriel, 1993: 
84-85), si bien resulta difícil atribuir la verdadera implicación de este a lo 
largo de la historia de Roma, por la ausencia de documentación en las 

tempranamente, ligado a la limitación del empleo de ropajes de púrpura 
que tienen un alto prestigio social, de tal manera que César prohíbe su 

Vit Cae

clase senatorial, eliminándose esa prohibición con Tiberio324, si bien a más 
largo plazo se mantendrán con casi toda seguridad reglamentadas legal-
mente según el uso de la calidad, y tipo de púrpura usado325; y durante 
el Bajo Imperio se establece un control imperial para su producción, 

Notitia Dignitatum cómo para el Occidente del Impe-
rio hay nueve funcionarios (Fernández Uriel, 1993: 87), dos procuratores 

baphiorum para las provincias del N de África y otro para las Baleares 
(Alfaro, 1996: 826)326

que, aunque muy difícil de encajar (García Vargas, 2004: 229) en una épo-
ca tan temprana como la de Lobos, podemos inferir si entroncamos 

Mauritania a la hora de controlar la instalación de factorías de púrpura 
NH

ligadas a una iniciativa privada hubieran explotado con anterioridad estos 
y otros recursos en el Archipiélago y que las mismas hubieran sido del 

En este ámbito de cosas, resulta imprescindible referirnos al profun-
do debate, de largo fondo histórico327, sobre las islas Purpurarias, qué 

324  

325 En el Edictum de Pretiis

326 -

327 Una recopilación amplia y exhaustiva de las distintas perspectivas la tenemos en 
varios investigadores que nos eximen de una detallada referencia en estos momentos 
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Sin ánimo de ser exhaustivas, consideramos que el punto de partida 
está en las referencias clásicas, ya citadas, de Pomponio Mela y Plinio 
y, en paralelo, por lo que respecta a Canarias, la ausencia de vestigios 
arqueológicos romanos en ellas durante un tiempo, por más que cuan-

que no son válidos o se obvien en el discurso sobre el poblamiento 
del Archipiélago o su contextualización histórica, tal como ya hemos 

habría duda para establecer la pertenencia y vecindad con las gentes 

la instalación de las factorías de púrpura, por más que la arqueología 
no haya suministrado datos concluyentes respecto a ellas (López Pardo 

Cabe también la consideración de una alternativa interpretativa en 
el sentido de que entre los arrecifes gétulos NH

no solo los más próximos al continente sino las Canarias, a las que 
Plinio englobaría en ese territorio (Mederos & Escribano, 2006: 78), lo 
que supondría considerar que en el texto pliniano se está en un con-
texto diferente cuando se señala de distinta manera que en las islas de 

et al. (2002), al valorar 
el corpus descriptivo pliniano, estableciendo las distancias y distribución 
de los distintos archipiélagos en él mencionados, concluyen que las 
Purpurarias estarían en Mogador, las Hespérides se referirían solo a las 
dos orientales y las Afortunadas corresponderían al territorio central y 

-
carse con una encomienda imperial ligada a la elaboración del “Mapa 

Augusto u Orbis Terrarum y que implica que, a partir de la circunnave-
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de origen, Rodas, termine siendo sustituido por el de las Afortunadas328, 
de tal manera que tendríamos la integración de este en los límites oc-

En ese proceso de interpretación sobre la ubicación de las Purpu-
rarias, casi en soledad, ha sido Álvarez Delgado (1945: 37, 1957: 111 y 

a Iuba repertas, por lo que no debían ser islas costeras, sino un poco aleja-

das, y, aunque tal vez conocidas con anterioridad, al menos reconquistadas 

y que, además son paucas, es decir, un número superior a dos, señalando 
que las únicas islas que cumplen tales condiciones son las del grupo 
oriental de las Canarias, es decir Fuerteventura, Lanzarote y los islotes 

(Graciosa, Montaña Clara, Alegranza y Lobos); y argumentando, además, 
si la ocupación de Mogador es desde época fenicia con la explotación 

Ya más recientemente esa atribución de las Purpuriae (sic) Insulae 

con Canarias fue asumida como hipótesis de trabajo por Blázquez 
(2004: 699), cuando con anterioridad había considerado la validez in-

El vacío documental arqueológico ha hecho considerar que son los 
tintes vegetales, particularmente la orchilla, los que sustentaron la ob-
tención de la púrpura getúlica para las costas atlánticas africanas (Her-
ber, 1938; Gattefossé, 1957), y para Canarias, teniendo en nuestro caso 
una larga trayectoria interpretativa desde que Álvarez Delgado (1946) 
los valorase como un producto secundario junto a la púrpura de origen 
marino, hasta muy recientemente, sin opción a esta última (Tejera & 
Chávez, 2004329), y sin que se produjese por parte de estos investiga-

328  

329 No deja de sorprender en este caso que el primero de estos autores, que ha venido 
siguiendo las valoraciones efectuadas por Álvarez Delgado en cuanto a sus observacio-
nes sobre el tardío poblamiento del Archipiélago Canario y otros aspectos, se aparte 
en este caso de la valoración de Álvarez Delgado sin mayor argumento que el expre-
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dores una alternativa al respecto, ni siquiera teórica para nuestro Archi-
piélago, a pesar que desde que se iniciaran y consolidaran los trabajos 

1967 y 1968) la perspectiva de cambio hacia las explotaciones de la 
púrpura marina estaría consolidada, aun no existiendo pruebas testi-
moniales de los talleres purpurígenos en territorio africano, un aspecto 

realidad arqueológica canaria 

Más recientemente consideramos oportuno destacar los trabajos 
330 que, en una valoración con-

textual y a la luz del hallazgo del cordón litoral de La Graciosa (García-
Talavera, 2002)331, hacen un repaso a los indicios que de la explotación 
de murícidos pudieran existir en Canarias para propiciar una relación 

Si atendemos a los aspectos señalados en Santana et al. respecto 
a los referentes de distancias parecería que las Purpurarias plinianas, 

tanto por la referencia a construcciones como por los presentes332 
que se le llevan (NH -

Una circunstancia de poblamiento previo que se daba igualmente en 

Si atendemos a las cronologías absolutas que se desprenden del re-

330  

331

332 Aspecto que ha tenido también en el ámbito canario una importante literatura 
interpretativa, abarcando que la atribución a cánidos partiría de un texto corrompido 
y debiera ser una referencia a canarii (por ello individuos que se han hecho, además, 
dependientes de la tribu homónima del Atlas) o a los lobos marinos, es decir “perros 

del mar”

(2002c: 329-330), a la que hay que añadir para la última interpretación García-Talavera 
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las islas están pobladas y que los romanos trasiegan en ellas (ánforas 

Si atendemos al registro de Lobos sabemos, por ahora, que los ro-
manos durante época altoimperial (Augusto-Tiberio) instalan un taller 
de púrpura en el que se realiza el procesado de MURICIDAE para la 
obtención de su tinte, y que, aun contando con que esta instalación en 

un eventual episodio anterior (en el mismo yacimiento o en otro lugar) 
o posterior en otros puntos del entorno, dada la ocupación romana 
observada ya en las islas, aunque debemos insistir en que por ahora el 

la explotación de la púrpura de Lobos es anterior al momento que 
Gozalbes (2007: 291-292) plantea acerca de la búsqueda de la púrpura 
getúlica, junto a otros productos suntuarios, que se explotarían tras la 
conquista del territorio por parte de Roma a partir del asesinato de 

Lobos 1 nos viene a mostrar el interés temprano en la explotación 
de los recursos del ámbito de Canarias en los circuitos económicos 

responde al referente textual de islote rocoso y deshabitado, en lo que 
resulta coincidente con el enclave de El Descubrimiento (La Graciosa), 
y en ambos se mantiene un modelo de instalación con control visual 

Indudablemente la continuidad de estas investigaciones proporcio-
nará nuevos datos interpretativos y contextuales para valorar el alcance 
de la puesta en producción de recursos canarios y los circuitos comer-
ciales de estas explotaciones, que en la perspectiva con que contamos 
debemos hacer depender de Gades y, por ende, del Círculo del Estrecho, 
de acuerdo a los stocks de la mayoría de manufacturas cerámicas que 

Gades, ciudad estratégicamente situada con 
respecto a las posibilidades económicas que ofrecía el norte de África, 
quien realizó una proyección de la política exterior romana hacia el 
Atlántico mediante la implantación de colonos y el traslado de pobla-
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ciones entre una y otra orilla del Estrecho para drenar los recursos de 

Ello no es obstáculo para vincular esta iniciativa con el reinado de 
-

OM, 275-
283) (Mangas, 1988), sugiriendo una perspectiva temporal de mayor 
amplitud en la que cabría entroncar una tradición acumulada de cono-
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I. INTRODUCCIÓN

Los moluscos constituyen uno de los grupos taxonómicos más im-
portantes del reino animal por su amplio registro fósil (Cámbrico-actua-
lidad) y en yacimientos arqueológicos, en general, por su vinculación con 
el hombre. Del estudio de los moluscos en yacimientos arqueológicos se 
pueden determinar aspectos taxonómicos (índices de diversidad, abun-

-
gicos (reconstrucción de los paleoambientes, ecosistemas y biocenosis 

-
gido vivo o muerto, bioerosión, etc.), paleoclimáticos (paleotemperatu-
ra), actividad antrópica (elementos simbólicos, ajuar funerario, consumo 
en alimentación, etc.), paleoeconómicos, etc. Especial interés presenta la 
evolución de los espectros de diversidad y las asociaciones faunísticas a lo 
largo de la secuencia de ocupación (Vera-Peláez, J.L. et al. 2003).

Las conchas de moluscos pueden aparecer en lugares de diversa 
naturaleza, asociados a recintos habitacionales, sepulcrales, etc., pero 
fundamentalmente se hallan en acumulaciones masivas de conchas en-
teras o fragmentadas denominadas concheros. En este trabajo recoge-
mos los datos obtenidos sobre la asociación de especies malacológicas 
halladas en el yacimiento de Lobos 1, y del análisis biológico y esta-
dístico de la especie dominante en el mismo, Stramonita haemastoma 
(Linnaeus, 1758).

II. METODOLOGÍA

En primer lugar se ha cribado el material arqueológico, separando 
todas las especies malacológicas que se han observado, tanto comple-
tas como fragmentos, reconocibles o no. A continuación se ha con-
tabilizado todo este material en ejemplares enteros y fragmentados, 
obteniéndose el número de restos totales (NR) y el número mínimo 
de individuos (NMI)1.

De cada una de las especies se han obtenido los requerimientos 
ecológicos (tipo de fondo y profundidad) y su distribución biogeográ-

1Tabla 3, correspondiente al capítulo dedicado en esta monografía al estudio del con-
chero.
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Lám. I.- Biometría de Stramonita haemastoma: altura máxima Hmáx (1), altura de 

la espira He (2),  altura intra cordones Hv (3) y anchura máxima A (4) (Fot. C. del 

Arco).

1 2

3 4
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En el caso particular de Stramonita haemastoma se ha efectuado un 
análisis estadístico de las muestras y se ha calculado una ecuación de 
correlación que permita estimar el tamaño total de la concha a partir 
de fragmentos de la misma. Para ello se realizó el muestreo de dos 
poblaciones actuales de esta especie, una en la misma isla de Lobos 
(plataforma bajo el faro, zona N de la isla) y otra en El Cotillo (NO 
de Fuerteventura). De cada uno de los ejemplares colectados, en un 

-
das: Hmáx (altura total de la concha), Hv (altura entre los dos últimos 
cordones de tubérculos), He (altura de la espira) y A (anchura máxima) 
(Lám. I). Estas mismas variables biométricas fueron medidas en ejem-
plares del yacimiento, de modo que se pudiese poner en práctica la 
ecuación estadística obtenida.

III. ASOCIACIÓN FAUNÍSTICA

Del cribado del material hallado en el conchero de Lobos 1, salvo 
los murícidos, se han recogido 45 especies de moluscos marinos y 5 
terrestres, más una especie de cefalópodo y varios restos de crustá-
ceos y equinoideos. La fauna malacológica marina está formada por 30 
especies de gasterópodos y 15 de bivalvos, en diferentes estados de 
conservación. La relación de taxones hallados se recoge en la Tabla 3 
del apartado IV de esta monografía.

Dominan, muy por delante del resto de taxones, las lapas (Patella 

candei, P. crenata, P. ulyssiponensis aspera y P. piperata), y los burgados 
(Osilinus atratus y O. sauciatus). Ambos grupos son muy abundantes 
en las comunidades litorales actuales de las islas, y constituyen un 
importante recurso alimenticio. Otras dos especies de gasterópo-
dos marinos abundantes en el yacimiento son Cerithium rupestre y 
Columbella adansoni, cuyas conchas suelen aparecer frecuentemente 
en los charcos litorales de las islas. Entre los bivalvos es destacable la 
presencia de numerosos ejemplares de Glycymeris bimaculata y, aun-
que en mucha menor proporción, de Cardium costatum, especie rara 
actualmente en Canarias. En la Tabla 1 se resumen los datos de re-

especies marinas.
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ECOLOGÍA BIOGEOGRAFÍA

Mediterráneo 
y MacaronesiaFondos rocosos, de 2 a 25 m

Intermareal, costas rocosas Macaronesia

Intermareal, fondos rocosos Macaronesia

Intermareal, fondos rocosos Macaronesia y costas 
atlánticas de P. Ibérica

Intermareal, cavidades rocosas Mediterráneo y Canarias

Infralitoral, fondos fangosos
Mediterráneo, Atlántico 

europeo, costa de 
Marruecos y Canarias

Intermareal, fondos rocosos Madeira y Canarias

Intermareal a pocos m de pro-
fundidad, preferencia fondos 
rocosos o de arenas y rocas

Mediterráneo, costa 
marroquí y Canarias

Entre 2 y 10 m 
Mediterráneo, N 

Marruecos y Canarias

Intermareal, costas rocosas Macaronesia

Bajo piedras en fondos someros Marruecos a Angola, 
y Macaronesia

Bajo rocas, 
desde el intermareal a varios m

Mediterráneo, Marruecos 
a Angola y Macaronesia

Aguas someras

Aguas someras con fondos 
arenosos y fangosos

África occidental 
y Macaronesia

Aguas poco profundas, 
fondos rocosos o 

de grava dura, hasta 30 m

Atlántico europeo, Me-
diterráneo, Marruecos a 
Angola y Macaronesia

Infralitoral Senegal a Angola, 
Macaronesia

Infralitoral, fondos lodosos Atlántico oriental, 
Canarias a Cabo Verde

Intermareal, hasta 20 m Mauritania, Senegal 
y Canarias

Infralitoral somera Mediterráneo, Marruecos 
a Angola y Macaronesia

MacaronesiaIntermareal, bajo piedras 

Fondos rocosos someros

TAXONES

Haliotis coccinea 

tuberculata

Patella aspera, 

P. candei, P. candei crenata 
y P. piperata

CLASE GASTROPODA

Osilinus atratus

Osilinus sauciatus

Gibbula drepanensis

Gibbula spurca

Cerithium rupestre

Cerithium vulgatum

Gibbula magus

Littorina striata

Erosaria spurca

Luria lurida

Natica cf. livida

Polinices lacteus

Charonia lampas

Cymatium trigonum

Hexaplex duplex

Marginella glabella

Mitra cornea

Vexillum zebrinum

Cantharus viverratoides
Canarias, Cabo Verde y 
costa africana próxima
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ECOLOGÍA BIOGEOGRAFÍA

Intermareal a más de 40 m, 
en barro y en arena

Mediterráneo O y 
Atlántico europeo, NO de 
Marruecos y Macaronesia

Endémica de CanariasInfralitoral somero

Fondos someros arenosos Mediterráneo, Portugal, 
Marruecos y Canarias

Habita escasos fondos, desde 
el intermareal a 30 m

Macaronesia, Golfo de 
Guinea hasta Angola

Fondos someros con arenas y rocas Canarias

Enterrada en fondos fangosos 
o arenosos desde 6 
a cerca de 100 m

Mediterráneo, costa 
marroquí y Canarias

Fijada a rocas Europa y costa N de 
África y Canarias

Intermareal rocoso Costa O de África 
y Canarias

Enterrada en sustrato 
arenoso o grietas, desde 

intermareal a 600 m

Mediterráneo, Canarias 
y O de África

Varios fondos desde pocos 
metros hasta más de 1.000 m

Costas del S de Europa, 
Santa Helena y 
Macaronesia

Infralitoral, hasta 80 m, Desde Noruega a 
Mediterráneo y 

Marruecos

Enterrada en fondos arenosos 
entre 1 y 40 m

Desde Canarias 
a Sudáfrica

Enterrada en fondos arenosos 
o fangosos desde 

intermareal a 150 m

Desde Mar del Norte 
a Senegal, inclusive 

Mediterráneo

Fondos arenas o fango desde 
pocos m hasta 60 m

Francia, Mediterráneo, 
Madeira y Canarias

Enterrada en fondos arenosos Desde Mauritania 
a Angola

Fondos arenosos entre el 
intermareal y 20 m

Desde N de Europa 
hasta Senegal

400 a 1750 m Todos los mares tropicales 

TAXONES

Nassarius reticulatus

Nassarius conspersus

Nassarius cuvierii

Columbella adansoni

Conus guanche

CLASE BIVALVIA

Glycymeris bimaculata

Modiolus barbatus

Perna perna

Pinna rudis

Chlamys corallinoides

Ostrea edulis

Linga adansoni

Loripes lacteus

Lucinella divaricata

Cardium costatum 

Cerastoderma edule

CLASE CEPHALOPODA

Spirula spirula

Callista chione
hasta unos 200 m

Desde la costa británica, 
P. Ibérica, Mediterráneo 

al S de Marruecos, y 
Macaronesia

Tabla 1.- Requerimientos ecológicos y distribución de las especies 

de moluscos marinos hallados en Lobos.
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Como se puede extraer de los datos de la referida Tabla, la mayoría 
de las especies habitan fondos poco profundos y de sustrato roco-
so, en el caso de los gasterópodos. Los bivalvos son especies propias 
de fondos arenosos y de mayor profundidad, algo concordante con la 
distribución actual de los diferentes fondos en la actualidad, tanto en 
nuestro archipiélago como en sus proximidades. Todas las especies se 
distribuyen en Canarias u otros archipiélagos macaronésicos, y regiones 

-
cies que se encuentran en la actualidad en el islote de Lobos, asociadas 

IV. BIOLOGÍA DE STRAMONITA HAEMASTOMA

Esta especie, llamada también cañadilla en Canarias, es un gasteró-
podo murícido depredador relativamente grande que se encuentra en 
hábitats de litoral rocoso, de aguas oxigenadas (batientes) con tempe-
raturas cálidas. Tiene una concha ovoide, sólida, con paredes gruesas 
y sin capa de nácar. Está formada por cinco o seis vueltas de espira 

-

parda, grisácea o adquirir tonalidades rosadas o blanquecinas debido al 
recubrimiento de algas costrosas calcáreas (común en individuos que 
viven en los charcos de la zona intermareal inferior). La abertura es am-
plia, alargada, oval y terminada en un canal sifonal corto y muy abierto. 
Su coloración es naranja y, en el labro, que es dentado, son frecuentes 
manchas marrones entre los dientes. El opérculo es grande, quitinoso y 
de color marrón con tonalidades rojizas. Su talla máxima actualmente 
es de 10 cm.

Esta especie está compuesta por tres subespecies: S. haemastoma 

, S. haemastoma canaliculata y S. haemastoma haemastoma, y 

distribuye en ambas costas: Brasil, Uruguay, costa oeste de África (Sene-
gal, El Congo), Mediterráneo, Canarias (todas las islas e islotes), Azores, 
Madeira, Islas Salvajes y Cabo Verde.
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Es una especie dioica, es decir, son animales que presentan sexos 
separados. En el caso de la cañadilla, la fecundación es interna, siendo 
el esperma transferido por copulación (gracias al pene de los machos). 

-
llo larvario incluye una fase pelágica larga (hasta 90 días) (Butler, 1985; 
Liu et al. 1991). La madurez sexual en especies similares (ej. Stramonita 

) es alcanzada frecuentemente a la edad de 8 a 
12 meses y el período de freza abarca desde abril hasta agosto (Butler, 
1985); en Canarias se han observado abundantes puestas de huevos y 
cópulas en julio2. Según Rilov et al. (2001) la mayor densidad de especí-
menes se observa entre agosto y noviembre en la costa israelí, descen-
diendo mucho entre febrero y marzo, pero no hay datos al respecto 
para Canarias.

Parece ser que la talla de la concha no está necesariamente relacio-
nada con el desarrollo de las gónadas; se pueden observar ejemplares 
menores de 20 mm de ambos sexos, mientras que otros mayores 40 
mm pueden no ser sexados (Butler, 1985). Según Lahbid et al. (2011), 
en un trabajo sobre el desarrollo de Stramonita haemastoma en Túnez, 
el número de puestas y el número de huevos por puesta muestra una 
enorme variabilidad entre los individuos. La media es de 47 puestas con 
4180.6 ± 1871 huevos cada una. Además, el nº de puestas no se corre-
laciona con el tamaño de la concha de las hembras, al contrario que el 
nº de huevos por puesta que sí muestra una alta correlación: hembras 
grandes producen cápsulas grandes, con un número grande de huevos 
y de mayor tamaño.

La fuente de los precursores del colorante (el preciado púrpura) es 
la glándula hipobranquial que se sitúa en la cavidad paleal. La secreción 
generada por esta glándula tiene varias funciones (Steinhart, 2001), una 
de las cuales es atrapar partículas en la corriente de agua que pasan a 
través del manto, de modo que las branquias las trasladan hasta la re-
gión excretora, permitiendo al espécimen alimentarse en hábitats con 

2 Nuestro agradecimiento por sus observaciones a R. Ramírez Cañada (Centro de In-
vestigación en Biodiversidad y Gestión Ambiental-BIOGES, Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria).



395

APÉNDICE I

sedimentos. La glándula también secreta sustancias neurotóxicas, que 
juegan un importante papel en el comportamiento depredador de los 
gasterópodos.

V. ECOLOGÍA DE STRAMONITA HAEMASTOMA

En el caso de Canarias, Ramírez et al. (2009) realizaron un intere-
sante trabajo en el que concluyen que Stramonita haemastoma tiene 
una distribución vertical regular en las zonas intermareales rocosas del 
archipiélago. Presenta densidades más altas en la zona media, compara-
do con la zona intermareal inferior, y una casi completa ausencia de in-

preferencia de esta especie por un hábitat que tiene una gran cantidad 
de presas potenciales pero con un stress

la exposición al oleaje y la desecación. Esta especie tiene una dieta am-
plia que incluye percebes, lapas, burgados, etc., que son especialmente 
abundantes en la zona intermareal media (Ramírez et al. 2005).

La disponibilidad de alimentos, sin embargo, no es siempre un factor 
determinante para predecir la densidad de Stramonita en las zonas lito-
rales, ya que también son importantes los factores físicos. Un modo de 
minimizar tanto el riesgo del desalojo provocado por el oleaje como 
el stress de desecación es resguardarse en el interior de refugios. Por 

Fig.1.- Esquema de la anatomía de un gasterópodo marino y situación de la glándula 

hipobranquial (Dib. J. Márquez).
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tanto, la presencia de refugios (grietas y agujeros), que suelen ser más 

particular en el patrón de distribución vertical de Stramonita haemasto-

ma en las Islas Canarias.
La abundancia media y estructura de tallas de S. haemastoma en 

el archipiélago canario es considerablemente inferior comparado con 
áreas continentales en el océano Atlántico. La estructura poblacional 
está dominada por individuos de pequeño tamaño, al igual que ocurre 
en Azores (Spence et al. 1990). Los individuos de medios insulares es-
tán presionados por el aislamiento y fragmentación de sus poblaciones, 

y la acción humana, que pueden limitar los patrones de dispersión, 
crecimiento y supervivencia de estas poblaciones (Alexander & Rough-
garden, 1996). Adicionalmente, los escasos eventos de reclutamiento 
son otro mecanismo potencial para explicar las bajas abundancias de 
macro-invertebrados intermareales en nuestro archipiélago (Hawkins 
et al. 2000). Además, cabe señalar que ciertas presas potenciales de S. 
haemastoma están ausentes en Canarias, o son más abundantes en el 
continente.

En resumen, Ramírez et al. (2009) indican que la distribución, abun-
dancia y estructura de tallas de Stramonita haemastoma en las Islas Ca-
narias responde probablemente a varios factores como el alimento, 
disponibilidad de refugios, etc., en conjunción con las peculiares carac-
terísticas de los sistemas oceánicos.

VI. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico de dos poblaciones actuales y de 470 restos 
arqueológicos de Stramonita haemastoma ha permitido generar una 
ecuación matemática para poder estimar el tamaño total de la concha 
a partir de fragmentos que conserven las vueltas apicales.

En la Tabla 2 se recogen los datos biométricos de los ejemplares de 
las poblaciones actuales de El Cotillo y bajo el faro (Lobos).
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EL COTILLO

LOCALIDAD

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

Hmax

41,27
29,78
30,2
21,92
27,65
29,31
31,59
29,53
34,63
24,82
31,21
22,78
28,11
43,72
33,07
26,16
28,23
32,73
34,82
31,22
28,19
20,5
41,66
42,29
36,95
44,98
27,77
34,31
40,94
36,77
20,82
24,28
33,96
38,37
38,31
37,98
43,63
32,98
36,94
29,03

Hespira

16,34
13,98
10,56
12,65
12,25
14,43
13,34
14,64
14,17
10,78
14,88
9,64
11,52
19,85
14,43
11,16
13,22
15,77
16,23
14,66
10,79
10,21
13,33
16,33
13,47
19,25
10,22
12,16
16,41
14,16
8,26
10,61
15,69
16,24
15,84
14,95
18,96
15,15
15,76
12,11

Hvuelta

5,08
3,58
4,92
3,73
4,39
3,08
4,18
4,5
4,65
3,89
4,53
2,93
4,04
6,22
3,66
3,03
3,69
4,57
4,28
4,15
3,74
3,53
6,03
5,44
4,69
4,62
3,87
3,91
4,01
3,75
2,46
2,94
4,56
4,97
4,98
4,35
5,08
3,93
4,1
4,07

Amax

27,43
18,73
20,62
14,64
19,27
19,43
20,39
18,66
22,32
16,07
18,45
15,76
18,84
28,73
21,95
18,23
18,62
23,48
21,97
20,39
18,7
17,35
29,07
27,69
26,07
27,48
18,41
24,41
28,67
25,31
14,42
15,56
23,14
26,62
27,09
24,82
29,34
22,14
23,95
20,66

EL COTILLO

EL COTILLO

36,4
32,16

17,44
11,96

4,61
3,37

21,84
23,73
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LOCALIDAD

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

EL COTILLO

Hmax

33,04
43,51
35,27
32,29
40,59
30,04
31,63
25,72
35,28
28,31
28,53
24,89
29,99
29,11
27,28
24,06
24,75
24,95
29,87
26,07
26,27
23,75
25,71
34,63
47,01
42,32
38,63
39,85
33,63
30,31
31,97
26,83
23,76
22,56
27,03
25,56
22,72

Hespira

13,73
20,25
13,71
16,26
18,75
11,35
12,77
12,56
16,55
13,41
13,35
9,47
13,06
12,34
10,63
10,72
11,34
11,39
12,73
10,35
10,88
10,27
9,86
16,95
21,94
18,26
19,29
18,35
14,47
14,44
12,85
11,56
9,92
9,91
14,08
9,63
9,91

Hvuelta

3,14
4,58
3,54
3,73
4,52
3,75
4,1
3,27
4,05
3,76
4,04
2,14
3,78
3,83
3,84
2,78
2,69
2,81
3,19
2,97
3,28
2,78
3,59
5,19
4,89
4,85
3,32
5,01
3,89
3,71
3,63
2,86
2,89
2,51
2,98
2,82
2,29

Amax

20,01
27,38
24,47
22,41
26,27
21,63
18,62
10,57
25,02
20,12
19,1
16,28
20,11
21,22
17,4
15,69
16,04
16,36
19,15
16,32
17,55
16,52
17,61
25,12
31,04
30,02
23,88
26,94
22,94
20,03
23,68
20,41
16,45
15,53
20,53
19,84
15,43

25,46 10,29 2,18 17,97
EL COTILLO

LOBOS

LOBOS

LOBOS

33,13
35,35
35,1
42,52

10,03
16,91
16,45
19,63

2,88
4,01
3,45
5,39

14,96
21,52
21,83
26,65



399

APÉNDICE I

LOCALIDAD

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

Hmax

38,76
39,13
33,23
25,68
35,71
33,05
33,77
32,42
31,61
36,18
52,53
36,57
35,55
40,01
27,62
34,41
31,24
27,82
36,63
33,15
24,92
29,09
27,59
29,94
28,44
36,19
33,15
27,38
30,95
38,48
33,64
48,98
40,09
27,18
30,76
30,63

Hespira

15,46
19,04
15,34
11,74
15,56
14,31
15,19
15,19
14,85
11,84
25,05
14,99
15,72
15,69
12,23
16,02
13,79
13,21
14,02
17,19
11,04
13,89
12,93
13,18
13,08
18,04
20,65
12,79
13,74
19,34
15,64
22,85
18,05
12,68
14,27
15,16

Hvuelta

4,17
4,59
4,06
2,05
3,89
3,51
4,16
3,22
4,53
3,96
5,01
3,72
3,52
4,41
4,09
3,88
3,15
3,44
3,82
2,93
3,31
3,38
3,27
2,87
3,97
4,25
3,46
3,62
4,27
3,86
3,39
5,23
3,67
3,79
3,95
3,86

Amax

25,05
24,59
23,22
16,62
24,95
22,41
22,75
20,83
21,29
21,86
31,97
25,73
23,71
23,84
18,59
22,25
19,22
18,36
23,44
18,87
16,35
18,61
19,08
18,41
18,51
20,01
14,64
19,03
20,63
24,96
24,67
31,71
24,91
16,75
19,19
20,29

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

37,52
27,79
27,71
34,72
30,19
30,08

16,62
13,29
12,52
14,26
13,28
13,78

4,98
2,92
2,95
3,31
2,75
3,52

25,66
18,54
16,69
22,17
18,65
20,91
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-
pos muestrales, El Cotillo y Lobos, se ha hecho un análisis de compo-
nentes principales (PCA) con el paquete estadístico Canoco 4.5. Como 
se observa en la Fig. 2 los dos grupos se encuentran solapados, por 
tanto no hay diferencias estadísticas entre ambos. 

Fig. 2.- Análisis de componentes principales de las variable biométricas de 

Stramonita haemastoma.

Tabla 2.- Biometría de Stramonita haemastoma actuales de Lobos y El Cotillo.

LOCALIDAD

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

LOBOS

Hmax

30,13
25,76
51,43
29,25
35,13
31,93
28,72
31,19
28,22
24,48
32,97

Hespira

14,37
12,08
21,61
12,75
16,34
14,62
12,16
13,81
12,63
11,58
14,98

Hvuelta

3,96
3,05
4,04
3,26
3,22
4,24
3,25
3,29
3,75
2,19
2,11

Amax

22,74
17,64
31,19
18,88
20,51
19,83
19,97
21,78
17,82
14,73
21,57

LOBOS 31,06 14,43 3,91 22,63



401

APÉNDICE I

A partir también de las medidas de las poblaciones actuales de 
Stramonita haemastoma en las localidades de El Cotillo y Lobos (Lám. 
I), hemos extraído una ecuación que permite la estimación de la altura 
total de una concha (Hmax) a partir de tres medidas parciales toma-
das en milímetros, altura entre los dos últimos cordones de tubérculos 
(Hespira), altura entre los dos últimos cordones de tubérculos (Hvuel-
ta) y anchura máxima (Amax). En la Tabla 3 se recogen los parámetros 
estadísticos utilizados para obtener la ecuación de regresión.

correlación múltiple

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN

determinación R^2

R^2 ajustado

Error típico

Observaciones

ANÁLISIS DE VARIANZA

Error típico

Variable Hesp

Variable Hvuel

Variable Amax

0,95653927

0,91496737

0,91306365

1,84162295

138

0,66190216

0,86926003

COEFICIENTES

0,31167574

0,85026205

0,87282002

0,08036518

ERROR TÍPICO

0,28339459

0,06700132

0,75834897

10,8163768

ESTADÍSTICO T

1,09979427

12,6902285

0,44957383

5,4742E-20

PROBABILIDAD

0,27339367

1,0006E-24

Tabla 3.- Valores estadísticos del análisis de regresión.

La ecuación de regresión obtenida es:

Hmax = 0,662+0,869*Hesp+0,312*Hvuel+0,850*Amax

Aplicando esta ecuación a las medidas obtenidas a partir de 472 
fragmentos de Stramonita haemastoma del yacimiento arqueológico se 
ha podido obtener la altura máxima de estos ejemplares (Tabla 4). 
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Hespira

8,05
9,71
9,78
8,97
8,59
9,98
7,35
9,85
9,15
7,68
5,27
5,66
8,64
7,23
9,25
6,91
8,73
9,05
9,68
9,04
8,52
9,12
9,56
8,42
8,15
5,82
6,20
8,02
5,74
7,64
8,22
7,87
8,85
4,66
7,14
8,34
7,68

Hvuelta

2,54
3,55
2,74
2,29
1,78
2,14
1,61
2,21
1,89
1,71
1,42
1,41
1,89
1,27
1,69
1,91
2,01
2,30
2,20
2,37
1,85
1,89
1,78
1,93
2,14
1,56
1,23
1,38
1,22
1,41
1,48
1,54
1,93
0,98
1,85
1,96
1,60

Amax

8,59
9,94
8,59
10,14
8,52
11,37
9,62
10,35
10,21
7,68
6,41
6,16
8,43
8,02
7,75
10,06
8,33
8,51
8,86
8,76
7,17
8,68
7,62
9,07
8,35
7,58
7,17
7,96
7,32
7,71
7,18
7,27
8,66
5,78
7,07
7,91
7,26

Hamax-est

6,79 1,77 7,54

EX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

8,18
8,09
8,76

1,93
1,84
1,92

7,5
7,41
8,94

15,75143
18,65659
17,3172
17,79041
15,92407
19,6668
15,72847
18,70867
17,88153
14,39744
11,13317
11,25646
15,92534
14,15811
15,81503
15,81371
15,95599
16,47755
17,29132
16,7032
14,73758
16,55496
16,002

16,29064
15,50953
12,6493
12,52806
14,82794
12,2527
14,29458
14,36994
14,16101
16,31581
9,9303

13,45336
15,24448
14,00612
13,52375
14,74758
14,56479
16,47248

GRUPO DE ÁPICES PEQUEÑOS



403

APÉNDICE I

7,64
7,82
6,87
7,25
7,45
6,91
7,73
5,81
5,53
7,11
6,81
9,19
8,44
5,87
9,20
7,14
6,08
8,38
7,45
8,79
8,19
8,95
8,06
8,51
8,26
8,42
9,84
5,66
8,38
7,81
8,22
7,16
6,33
6,85
7,84
7,97
8,71

1,06
1,19
1,79
1,81
1,78
0,99
1,73
1,32
1,46
1,60
1,63
1,73
1,86
1,32
1,82
1,87
1,72
2,11
1,33
1,88
2,16
2,23
1,57
2,03
2,22
2,02
2,01
1,69
2,06
1,42
1,81
1,41
1,65
1,71
1,72
1,75
1,91

8,67
7,64
6,38
7,81
6,71
7,53
7,77
6,77
6,39
7,68
8,6
9,51
8,63
7,09
12,35
7,08
8,02
9,52
7,73
9,04
8,38
9,01
7,73
7,21
8,83
8,33
8,81
6,92
8,42
6,96
7,03
6,18
6,76
7,07
8,87
6,86
8,08

8,74 2,02 7,28

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82 9,35 1,93 8,12

15,00138
14,32286
12,61351
14,16547
13,39491
13,37617
14,52363
11,87723
11,35459
13,86779
14,39845
17,27137
15,91218
12,20137
19,72214
13,4681
13,29916
16,69454
14,12151
16,57107
15,57603
16,79381
14,72648
14,81905
16,03808
15,68972
17,32858
11,98982
15,74394
13,80793
14,3454
12,57696
12,42357
13,15767
15,5511
13,96493
15,69491
15,0753
16,29131

9,81
7,78

1,77
1,45

8,72
6,19

42
43

17,15113
13,13672

Hespira Hvuelta Amax Hamax-estEX

GRUPO DE ÁPICES PEQUEÑOS
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Hespira

7,17
8,34
8,38
8,64
7,03
8,20
8,33
6,01
8,35
8,13
9,41
8,49
9,68
9,68
9,70
6,05
8,48
9,51
8,76
9,69
8,41
9,17
9,94
9,95
7,15
8,08
8,43
9,83
9,44
9,58
9,05
8,66
8,14
8,39
8,01
7,87
7,67

Hvuelta

1,67
1,93
1,86
1,68
1,77
1,61
1,52
1,80
1,64
1,81
1,59
1,83
1,71
1,83
1,62
1,48
1,75
1,58
1,89
1,85
1,49
2,01
1,67
1,79
1,42
1,42
1,83
1,82
1,47
1,91
1,93
1,38
1,44
1,93
1,46
1,45
1,75

Amax

7,18
6,97
7,32
8,71
7,48
7,82
7,56
6,43
8,08
8,15
8,25
6,63
7,57
8,21
7,59
6,77
7,99
7,09
6,76
7,38
7,92
7,55
8,37
6,85
6,54
7,82
7,61
7,92
7,19
9,04
7,56
6,88
7,27
6,46
6,84
6,18
6,45

Hamax-est

6,83 1,41 6,27

EX

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

6,29
8,69
7,75

1,54
2,03
1,73

7,46
7,61
7,36

13,51677
14,43612
14,74654
16,09782
13,68131
14,93712
14,80101
11,91179
15,29783
15,21919
16,34787
14,24627
16,04194
16,62338
16,04824
12,13571
15,36862
15,44565
14,61012
15,93281
15,16717
15,67535
16,9354
15,68953
12,87739
14,77356
15,02713
16,50411
15,4355
17,26694
15,55461
14,4661
14,36444
14,04607
13,89221
13,20643
13,35573
12,36669
12,94949
15,31547
14,19251

GRUPO DE ÁPICES PEQUEÑOS
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9,52
6,58
5,95
6,41
5,84
9,24
9,72
9,61
9,29
8,18
7,55
8,07

11,68
14,75
15,32
14,64
15,35
11,38
12,24
13,99
15,08
15,16
15,62
12,78
15,01
13,39
12,18
10,69
10,49
13,71
13,45
14,64
15,26
11,28
10,07

1,44
1,39
1,22
1,22
1,39
1,97
1,66
2,11
1,97
1,81
1,23
1,74

1,99
2,14
2,55
2,85
2,30
2,17
2,49
2,64
2,39
2,86
2,91
2,31
2,44
2,22
2,49
2,29
2,44
2,79
3,00
2,82
2,31
2,42
1,91

7,49
7,02
5,92
6,27
5,34
8,12
10,81
9,81
9,14
7,99
7,74
7,82

10,15
12,16
11,37
15,42
12,94
11,10
9,74
11,82
11,11
12,20
13,01
8,87
13,18
11,08
9,81
11,58
9,89
12,53
12,27
11,99
12,87
10,50
8,24

10,43 2,00 10,09

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
MEDIAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 11,22 1,99 10,29

15,75066
12,7807
11,24519
11,94243
10,70964
16,2082
18,8151

18,00991
17,11865
15,12664
14,18571
15,75143

20,0603
24,48343
24,43518
27,38036
25,71775
20,66326
20,35444
23,68999
23,9557
25,09836
26,2022
20,02804
25,66997
22,40855
20,3618
20,50909
18,94559
24,09697
23,71555
24,4555
25,58316
20,14436
17,01275
18,92617
19,77956

7,29
8,20

1,73
1,84

8,12
6,92

124
125

14,43877
14,24388

Hespira Hvuelta Amax Hamax-estEX

GRUPO DE ÁPICES PEQUEÑOS

GRUPO DE ÁPICES MEDIANOS

Hespira Hvuelta Amax Hamax-estEX
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Hespira

14,97
15,55
10,44
10,17
14,55
12,57
11,08
13,74
13,38
10,69
14,02
11,62
12,31
14,16
11,19
11,22
14,48
14,97
12,76
11,01
10,68
11,38
10,05
10,96
13,07
11,11
13,36
11,88
11,67
14,34
12,84
12,02
18,52
18,32
13,08
15,18
14,01

Hvuelta

2,97
2,84
2,09
2,46
2,43
2,05
1,77
2,33
2,63
2,29
2,63
2,09
2,03
2,69
2,29
1,93
2,97
2,77
2,32
2,09
2,29
1,85
1,76
1,91
2,21
1,83
2,56
2,17
2,07
2,14
2,85
2,29
2,45
1,82
1,99
2,52
1,96

Amax

13,89
15,51
10,69
10,16
10,66
10,37
8,94
9,18
10,97
10,26
10,39
9,64
9,90
8,78
7,71
8,16
9,14
11,58
9,47
9,81
8,24
8,19
7,39
7,47
8,42
8,56
10,79
9,47
9,84
13,22
15,27
10,52
11,58
11,37
11,70
14,76
9,83

Hamax-est

13,42 1,93 14,39

EX

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

13,95
13,24
13,81

2,23
2,05
2,09

12,06
10,06
10,16

26,40407
28,24453
19,47294
18,90325
23,12511
21,03943
18,44176
21,13202
22,43428
19,38709
22,49744
19,60586
20,40775
21,26932
17,65409
17,95034
21,94076
24,37817
20,52378
19,22027
17,6614
18,08992
16,22607
17,13166
19,86635
18,16355
22,24206
19,71226
19,81307
25,02814
25,68866
20,76386
23,45278
22,38252
22,5944
27,18566
21,80371
25,15764
23,73131
21,35816
21,95097

GRUPO DE ÁPICES MEDIANOS
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Hespira

13,91
12,12
14,94
11,78
13,28
11,92
15,55
15,03
14,52
13,44
12,72
13,86
13,03
12,96
14,58
10,47
10,84
11,47
10,91
13,01
10,71
14,43
12,3
13,26
15,67
14,61
10,57
11,13
15,31
12,72
10,28
12,06
10,19
12,01
10,33
10,31
10,01

Hvuelta

2,29
2,54
2,41
2,13
2,13
2,22
3,19
2,34
2,59
2,55
2,66
2,31
1,96
2,03
2,33
2,11
2,15
2,57
1,91
2,49
1,48
1,87
1,79
2,19
2,22
2,49
1,95
1,95
2,45
2,09
2,16
2,07
2,01
1,89
1,47
2,04
1,74

Amax

11,31
10,84
10,89
11,29
10,79
9,73
14,52
11,72
11,94
11,62
10,95
11,19
11,83
10,82
9,85
8,64
11,85
9,89
9,07
9,58
8,76
11,14
10,06
8,54
10,37
11,76
8,81
8,44
9,62
9,47
8,88
8,78
9,40
8,44
8,17
7,14
7,69

Hamax-est

10,14 1,65 8,15

EX

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

10,4
14,99
15,65

2,04
2,46
2,42

8,36
10,91
11,63

23,07777
21,20076
23,65328
23,65328
22,03838
19,98362
27,51223
24,41515
24,23696
23,01396
21,8531
22,93856
22,65209
21,7546
22,43148
17,76275
20,82526
19,83777
18,44821
20,88757
17,87675
23,25411
20,46018
20,12722
23,78637
24,13097
17,94423
18,11637
22,90779
20,41726
17,81724
19,25098
18,13423
18,86237
17,04191
16,32687
16,44007
16,91596
17,44208
23,72933
24,90239

GRUPO DE ÁPICES MEDIANOS
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Hespira

13,03
14,97
13,02
14,49
14,05
14,54
10,55
14,76
12,59
15,82
13,73
14,37
10,43
10,67
11,02
10,96
10,36
12,75
10,11
13,32
12,61
10,52
12,26
10,39
11,51
12,47
12,48
10,79
12,85
11,42
10,59
15,61
10,64
13,37
11,18
12,96
13,95

Hvuelta

2,12
2,79
2,35
2,29
2,58
2,71

1,97
2,82
2,36
2,77
2,27
2,62
1,82
2,39
2,06
1,68
1,96
2,22
2,17
2,18
2,21
1,66
2,01
1,94
1,89
2,34
2,46
2,15
2,16
1,84
2,18
2,08
2,21
2,18
2,09
2,59
2,28

Amax

9,9
13,92
10,96
12,81
12,93
12,81
7,81
10,32
10,35
12,7
11,77
12,87
9,05
9,65
10,76
9,55
8,42
10,14
10,12
11,11
11,25
9,74
10,74
7,17
8,54
11,78
11,81
12,79
11,47
10,19
8,65
12,58
9,17
11,25
10,07
10,26
10,34

Hamax-est

11,21 2,37 10,08

EX

108

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

12,46
10,79
12,01

2,29
1,89
2,09

10,14
8,17
11,25

21,06151
26,37341
22,02558
24,85679
24,66691
25,03128
17,08309
23,14028
21,13653
26,06882
23,30611
24,90647
17,98601
18,88241
20,0271
18,8279
17,43336
21,05339
18,72663
22,36074
21,87211
18,6008
21,07206
16,39069
18,51287
22,24151
22,31314
21,58081
22,25207
19,82156
17,89737
25,56905
18,39218
22,52319
19,589

21,45332
22,28491
19,71093
20,82322
17,57269
21,31327

GRUPO DE ÁPICES MEDIANOS

109
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Hespira

12,39
10,67
10,72
14,55
14,97
15,07
11,42
10,71
13,74
12,06
11,74
12,7
11,78
11,05
10,32
11,88
13,76
14,59
14,51
15,19
15,77
14,15
14,26
14,13

14
13,86
15,82
14,17
15,95
12,89
14,73
13,04
14,55
15,98
15,32

14
15,45

Hvuelta

2,14
2,33
2,04
2,11
3,46
3,25
3,92
3,09
3,39
2,68
2,52
3,75
2,89
3,04
2,75
2,16
2,51
2,62
2,82
2,49
2,34
2,48
2,07
2,12
2,06
3,07
2,88
2,55
2,74
2,53
2,81
1,93
2,94
2,06
2,72
2,81
2,37

Amax

10,03
10,81
8,08
13,16
14,49
13,18
10,85
11,78
13,13
10,01
11,51
10,45
10,96
12,09
9,57
9,52
13,79
14,34
13,27
15,49
15,12
14,31
13,48
12,25
15,15
13,31
15,85
13,71
14,55
11,12
14,34
12,37
15,22
12,49
14,61
14,74
14,12

Hamax-est

14,21 2,69 13,37

EX

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187 15,78 2,27 13,87

20,62209
19,84969
17,48216
25,15027
27,06695
25,97483
21,03152
20,94607
24,82024
20,4868
21,4338
21,7508
21,1165
21,48943
18,62258
19,75164
25,12406
26,34715
25,43053
27,80549
27,94821
25,89561
25,15778
24,01491
26,34822
24,97768
28,78064
25,42483
27,74493
22,10477
26,52809
23,11042
27,16023
25,80784
27,24222
26,23372
26,23372
25,21427
26,87256

GRUPO DE ÁPICES MEDIANOS

188 15,77 3,42 15,52 28,62517
12,89 2,34 11,05MEDIAS 21,98599
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GRUPO DE ÁPICES GRANDES

21,51
25,5
17,14
17,01
17,83
17,46
18,52
19,87
19,69
17,64
22,86
19,28
18,87
19,61
18,55
21,06
21,61
20,9
17,68
19,16
20,12
19,16
18,62

3,56
3,29
2,57
2,45
2,66
3,29
3,09
2,26
4,15
3,49
3,51
3,03
3,49
3,04
2,54
3,28
3,59
3,16
2,98
2,45
2,83
3,24
2,97

20,75
17,84
15,14
14,17
15,79
18,63
14,39
15,86
16,68
15,13
15,77
14,44
13,76
17,79
14,26
15,66
21,35
17,62
15,73
16,78
14,93
15,25
16,17

21,18 2,69 19,06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 18,4 2,82 15,48

38,10241
39,01198
29,2275
28,25259
30,40769
32,69672
29,95146
32,11515
33,24541
29,94054
35,02696
30,63568
29,84491
33,77307
29,69543
33,2975
38,70867
34,78702
30,32618
32,33944
31,71974
31,28542
31,51392
36,1077
30,68944

Hespira Hvuelta Amax Hamax-estEX

23,06
21,76
16,28
18,16
16,4
18,34
18,09
16,14
21,63
19,9
24,58
22,27
18,18
23,96
21,34
16,96

5,04
3,38
3,28
3,12
2,76
3,07
2,47
2,29
3,21
3,59
4,02
3,63
3,07
3,29
3,27
2,74

19,28
13,28
13,47
15,78
12,42
15,25
16,04
14,38
16,71
15,78
17,41
15,81
15,87
17,26
16,22
15,31

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

38,66162
31,914

27,28218
30,82948
26,33172
30,5198
30,78685
27,62514
34,66349
32,48818
38,07476
34,58569
30,90776
37,18072
34,0137
29,26862
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Hespira Hvuelta Amax Hamax-estEX

21,99
20,53
17,19
17,08
23,48
21,78
17,68
16,51
20,38
18,79
19,88
17,28
19,1
17,36
16,89
18,52
18,32
19,2
19,33
25,52

3,33
3,06
2,98
2,82
4,25
3,32
2,64
2,99
3,72
3,08
3,72
2,47
3,14
3,37
2,83
2,97
3,61
3,16
3,10
4,15

15,94
18,13
15,34
13,77
17,61
18,19
14,72
13,13
16,38
15,54
16,18
14,66
16,65
14,78
12,41
14,29
17,38
17,95
12,10
18,24

21,79 3,02 16,41

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

17,31
18,6
19,51

3,79
3,97
3,59

14,47
17,41
14,39

34,35927
34,86779
29,56887
28,08886
37,36062
36,08616
29,3616
27,10257
33,45586
31,16047
32,85136
28,90996
32,39208
29,36228
26,77087
29,82902
32,4814
33,59022
28,71197
39,63768
34,48825
29,18637
32,86254
30,96777

21,42 3,57 17,4742 35,23932

18,86
20,23
16,03
21,34
16,47
18,46
21,59
20,51
17,04
20,55
17,2
17,41
18,37
17,38
16,61
17,02

3,38
3,98
3,07
3,85
3,25
3,29
3,92
2,66
3,01
3,53
3,13
3,09
2,87
3,39
3,24
2,99

14,78
17,53
15,98
17,04
15,56
15,66
17,29
16,76
16,00
15,62
14,44
15,91
13,36
12,54
14,11
13,47

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

30,8249
34,38413
29,13291
34,89166
29,21443
31,04122
35,34325
33,56111
30,00888
32,89831
28,85936
30,27887
28,87697
27,4819
28,10047
27,83476
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GRUPO DE ÁPICES GRANDES

Hespira Hvuelta Amax Hamax-estEX

19,97
17,33
22,86
18,09
20,21
16,81
17,31
19,98
20,62
21,04
20,14
16,31
21,99
17,72
17,43
16,57
16,23
20,31
16,01
18,73

3,01
3,49
3,27
3,18
3,11
3,03
3,37
2,79
3,62
3,26
2,85
3,25
3,75
2,43
2,88
2,67
2,57
3,07
2,38
2,79

14,96
16,18
16,47
13,78
16,66
14,24
17,22
16,79
15,84
16,42
13,54
13,26
13,42
12,19
11,94
13,82
13,59
16,51
11,94
16,03

19,16 3,49 15,43

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

22,46
16,66
16,59

3,31
3,03
3,05

15,25
15,17
15,06

31,67105
30,56365
35,54708
29,08737
33,35581
28,31925
31,39283
33,1666
33,17422
33,91988
30,56186
27,12039
32,34831
27,18034
26,85623
27,64137
27,11921
33,30273
25,46625
31,43435
31,51642
34,17496
28,9794
28,83131

20,07 3,15 16,7883 33,34863

24,11
16,94
19,71
20,91
18,36
21,85
19,6
17,63
16,63
20,02
22,12
18,04
20,02
23,19
20,96
21,44

4,04
3,23
3,85
3,64
3,06
4,02
3,46
3,44
3,88
3,93
4,25
3,58
3,14
4,04
4,09
3,69

14,58
15,22
14,18
16,17
15,86
16,09
16,24
15,88
14,65
10,58
16,53
13,31
17,17
17,72
15,99
14,5

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

35,26707
29,32762
31,04419
33,71297
31,05256

58039
32,57792
30,55375
28,77653
28,27854
35,26078
28,76922
33,63356
37,13659
33,74382
32,76964
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GRUPO DE ÁPICES GRANDES

Hespira Hvuelta Amax Hamax-estEX

19,94

18,91

19,51

19,89

20,36

18,89

22,25

20,86

16,84

17,41

16,72

16,31

18,88

16,03

18,39

16,02

18,52

17,51

18,12

20,89

3,48

3,59

3,36

3,15

4,13

3,36

4,24

3,81

3,12

3,03

4,03

2,99

3,16

3,15

3,17

2,44

4,61

3,21

2,79

3,54

16,24

15,97

15,59

16,98

16,46

15,86

10,16

15,85

13,49

15,29

13,48

14,73

15,57

15,26

17,11

15,43

17,66

15,25

18,43

18,26

18,98 4,01 14,79

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

16,98

18,84

18,73

2,49

2,49

2,79

14,58

12,17

16,03

32,87962

31,78937

31,91601

33,36221

33,6344

31,60673

29,95613

33,45056

27,7359

29,73315

27,90704

28,03676

31,28914

28,54587

32,17545

28,46016

33,2052

29,84221

32,94426

35,44089

30,97824

28,5875

28,15534

31,43435

19,09 3,55 14,35124 30,55631

19,21 3,27 15,54MEDIAS 31,58473

Tabla 4.- Biometría y altura máxima en ejemplares arqueológicos 

fragmentados de Stramonita haemastoma

Como se puede observar en la Tabla 3 la ecuación parece ser efec-
tiva, de forma que los ejemplares de Stramonita haemastoma arqueo-
lógicos podían llegar a medir tallas máximas de hasta 6 cm. Se obser-
va también una distribución de tallas similar a la de las poblaciones 
actuales, como se indica en la Tabla 3, en la que se incluyen los datos 
biométricos de las poblaciones actuales de la plataforma bajo el faro 
de Lobos y El Cotillo.
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I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Al comenzar el estudio y documentación para la reconstrucción 
de las actividades y contexto en los cuales se desarrolló el yacimiento 
de Lobos 1 encontramos que, si bien las fuentes documentales clási-
cas, particularmente Aristóteles, Plinio, Eliano y Opiano, recogen infor-
mación sobre la industria romana del tintado en púrpura, contienen 
lagunas en partes de la descripción de este proceso. Así, omiten a los 
hombres y mujeres que participaban en ella en todas sus fases y, así 
mismo, las referencias al momento de extracción de la secreción de la 
glándula hipobranquial en cuanto a su método o modo resultan parcas 
y poco precisas.

Es nuestro objetivo indagar en ese procedimiento extractivo dada 
su importancia a lo largo de todo ese proceso industrial. Es factor 
clave la propia naturaleza de la secreción hipobranquial por individuo. 
Es bien conocido que Friedländer (1909) demostró que se necesitan 

de capturar cantidades muy considerables de ejemplares para hacer 
rentables producto, lugares y zonas de establecimiento de las factorías 
de extracción, independientemente de las mezclas del producto que se 
pudieran hacer posteriormente. Eso lo convertía en un trabajo especia-
lizado para no desperdiciar un producto escaso de por sí y necesitado 

rendimiento a una labor industrial de evidente complejidad.
La omisión en los textos clásicos obliga a la observación e infe-

rencia desde el registro arqueológico para conocer ese protocolo de 
extracción que combinaría precisión y rapidez operativa por medio 
del estudio de herramientas, artefactos y recintos relacionados con el 
proceso extractivo y la búsqueda de huellas del patrón de fractura en 
los taxones que conforman el conchero, centrados en Lobos 1 en la 
especie Stramonita haemastoma por su presencia abrumadora.

Como base sustentadora de nuestra propuesta deben tenerse en 
cuenta algunos factores. Uno, que se trabajaba con un organismo vivo 

-
trario que hacen los tinteros mixtecos en las costas oaxaqueñas en la 
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actualidad (Parra, 2006). Otro, que la glándula hipobranquial se ubica en 
la cavidad paleal, bajo la concha, a la que se accede fracturándola con 
herramientas adecuadas, teniendo en cuenta previsiblemente variables 
como el diverso tamaño de los ejemplares. También que los murícidos 
generan y expulsan la secreción glandular en situación de stress, lo que 
da complejidad y premura a la actuación por el riesgo de perder el 
producto; y, por último, que las labores eran al aire libre, bajo las in-

detritus generados por su actividad, dándole a la labor un cariz penoso 
(pestilencia, presencia de alimañas, insectos o humos). Era un trabajo 
complejo, preciso y, como hemos señalado, penoso en cuanto a labo-
riosidad y contexto.

II. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

En nuestra perspectiva analítica, la pregunta que nos hacemos es si 

nos permitiría inferir datos del proceso. Y todo ello teniendo en cuen-
ta que encontraremos en los restos huellas procedentes de una pre-
servación diferencial (alteración previa al depósito de los ejemplares) 
como de la conservación diferencial (producida por acción multifacto-
rial tras su enterramiento), lo que da una fragmentación en los restos 

(Casimiro-Soriguer, et al. 2009). Tras la excavación, recogida y cribado 
del conchero, con la sistemática descrita en este trabajo, se inició un 

-
ción y separación de los diversos restos y la categorización taxonómica 
de la arqueofauna malacológica. La Stramonita haemastoma (Linnaeus, 
1758), taxón principal del conchero de Lobos 1

y valoración se ha realizado en páginas precedentes, deja tres tipos 
de restos tras fracturarse: concha, columela o labro interno y espira 
(coronada por el ápice). Es del recuento de esta, siempre que posea 
su ápice, cómo se puede calcular con precisión el NMI, ya que el ápice 
es único por ejemplar. Los otros tipos de restos se fracturan y trocean, 
sobre todo la concha. Parece innecesario usar otro modo de cálculo en 
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un conchero con un número tan abrumador de restos y con escasos 
ejemplares completos o de estructura casi íntegra.

La búsqueda de huellas del patrón de fractura nos llevó de inicio al 
análisis de las espiras y de los ejemplares casi íntegros pero con fractu-
ras, ya que la rotura de columelas y conchas hace difícil observar esto 

-
plares usados ya que aparecían restos desestructurados de diversas 
tallas sin aparente criterio de selección.

Teniendo en cuenta el elevado número de individuos contabilizados 
en el registro de MURICIDAE obtenido en la campaña de interven-
ción arqueológica del año 2012 en el yacimiento de Lobos 1, optamos 
por realizar la biometría (Apéndice 1) de espiras y ejemplares no des-
estructurados pero fracturados de una muestra determinada (L1.12.
M10-II) que nos sirviera como referencia para el resto del conchero, 
seleccionando un número de 472 ejemplares mensurables, distribuidos 

Pequeño, suponiendo un 11,63% de los ejemplares registrados en esa 
talla.

Para aportar una mayor certeza sobre la categorización de las es-
piras por tamaño usamos la Hesp (altura de espira), dividiéndolas en 
tres grupos: pequeñas (<10 mm), medianas (10<x<15 mm) y grandes 
(>15 mm). En la biometría nos encontramos tanto ejemplares de un 
tamaño inferior a los 10 mm en su espira como ejemplares que su-
peran ampliamente los 20 mm. Respecto al tamaño máximo de los 
ejemplares íntegros ninguno superó los 6 cm, calculados desde el ápice 
hasta el canal sifonal.

-
ceso extractivo, en una eventual vinculación entre la generación de 
detritus y la mayor o menor complicación de los gestos técnicos usa-
dos, o la incidencia de la intensidad de la percusión o presión ejercida 
sobre la concha, aspectos que, en el futuro, pudieran llegar a observarse 
en espacios diferenciales permitiendo indicar sistemas especializados 
según operarios, comenzamos por realizar un recuento completo de 
la muestra de L1.12.M10.II, incluyendo espiras y restos de columelas y 
conchas. El resultado nos señala un NMI de 4057 ejemplares (número 
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de ápices contados como ya se indicó anteriormente), un total de 6220 
1, lo 

que viene a indicarnos una media de 16,20 fragmentos por ejemplar.
Despreciando los ejemplares manejados en la biometría, proce-

dimos a una detallada observación morfológica sobre el resto de la 
muestra, un total de 3209 individuos. Encontramos que, en relación a la 
continuidad de los restos de las espiras con la columela y la concha, en 
la pieza se construían formas determinadas y características derivadas 
del sistema de fractura. Y aquí es donde cabe inferir si estas formas pro-
ceden del gesto operativo, traducido en un impacto, con un patrón de 
fractura producido para la extracción de la glándula hipobranquial.

Parece lógico pensar que el impacto puede venir mediatizado por 
el tamaño de la pieza, por características intrínsecas como dureza de la 
concha, habilidad del operario (murileguli), por las herramientas de uso 
y hasta por el contexto. La habilidad no es mensurable desde el regis-
tro, tampoco la dureza (mediatizada por los procesos tafonómicos que 
se generaron en el conchero), pero sí puede serlo las huellas de impac-
to de las herramientas y el estudio de la categorización morfológica de 
las espiras y si en ellas, además, pudiera observarse diferencias por el 

El análisis morfológico de las espiras nos llevó a una categorización 
de ocho tipos (Lobos I hasta VIII) en relación a la continuidad de espira 
con columela y concha. La espira tiene un aspecto cónico que corona al 
molusco y al separarse del resto del cuerpo toma forma de sombrero 
o sombrilla, lo que nos condujo en principio a intitular los tipos con 
sobrenombres relacionados a estos, denominaciones que resultan muy 

de numeración romana, aunque manteniendo de manera secundaria 

menor conservación de columela y concha con respecto al ápice. Los 
tipos son los siguientes (Lám. I y Tabla 1).

1 Correspondiente al capítulo dedicado en esta monografía al estudio general del con-
chero.
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Lobos I (LI, Sombrilla). Presenta una fractura longitudinal paralela a 
la columela que se mantiene íntegra. Conserva prácticamente la mitad 
de la concha así como la espira. Es, por porcentaje global, la tercera más 
abundante, tanto para las espiras grandes como para las medianas. Sin 
embargo, es el tipo más abundante en las espiras pequeñas.

Lobos II (LII, Sombrilla Truncada). Con fractura transversal. Conserva, 
en parte, la columela y la concha, donde se asienta el labro externo. Por 
lo general mantiene prácticamente intacta la espira. En el porcentaje 
global es la más abundante, siendo así para espiras grandes y medianas, 
mientras que en las pequeñas representa el tercer lugar de su porcen-
taje.

Lobos III (LIII, Kabuto). Presenta una fractura transversal. Se caracte-
riza por mantener parte de la columela, con una pérdida general de la 
concha. Mantiene la totalidad de la espira. En el porcentaje general es la 
cuarta más abundante. Ese mismo puesto en el porcentaje se mantiene 
para espiras grandes y medias, mientras su presencia entre las espiras 
pequeñas cae hasta el sexto lugar.

Lobos IV (LIV, Salacot). Presenta una fractura transversal, con una to-
tal pérdida de la columela y ausencia de la concha. Espira prácticamente 
íntegra. En el porcentaje global aparece en el sexto puesto, ocupando 
esta posición para las espiras grandes, mismo porcentaje que Lobos VIII 
para las medianas y en las espiras pequeñas sube a un quinto lugar.

Lobos V (LV, Darth Vader o Prusiano con columela). Tiene una fractura 
transversal. Mantiene la columela o parte de esta a veces seccionada 
en bisel. Conserva parte de la concha en forma de lengüeta. Espira 
fracturada. La segunda más abundante en el porcentaje global y para 
los tres tamaños.

Lobos VI (LVI, Darth Vader o Prusiano sin columela). Tiene una frac-
tura transversal con pérdida total de la columela, manteniendo una 
parte de la concha en forma de lengüeta. Espira fracturada. Quinta más 
abundante en el porcentaje global, al igual que para espiras grandes y 
medianas. En las pequeñas sube al cuarto lugar.

Lobos VII (LVII, Árbol de Navidad). Presenta una forma diferenciada 
de las demás categorías, marcada por una fractura longitudinal paralela 
a la columela donde se conserva tanto esta prácticamente íntegra hasta 
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Lám. I.- Tipología de patrones de fractura en Espiras con Ápice de Stramonita 

Haemastoma. (Fot. C. del Arco).

>15

BIOMETRÍA

10<x<15

<10

Total

L1

20,34

17,91

23,02

23,07

TIPOS Y %

LII

34,32

30,07

20,14

27,90

LIII

12,71

11,49

8,27

10,74

LIV

2,12

3,38

11,15

5,68

LV

23,73

27,36

21,22

24,20

LVI

4,24

5,07

12,95

7,53

LVII

1,69

1,35

0,36

1,11

LVIII

0,85

3,38

2,88

2,47

Tabla 1.- Lobos 1/2012. Tipos de Patrón de fractura sobre Espira en Stramonita 

haemastoma y representación porcentual, atendiendo a la biometría de los 

individuos.

L1 LII LIII LIV

LVII LVIII

LVILV
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el canal sifonal, como la mitad de la concha que queda abierta. Esta frac-
tura longitudinal secciona por la mitad a la espira, mostrándonos todo 
el interior del espécimen, apreciándose sus cavidades. En el porcentaje 
global es la menos habitual al igual que en las espiras pequeñas. Sin em-
bargo para grandes y medianas aparece en el séptimo lugar.

Lobos VIII (LVIII, Quepis). Presenta, como la anterior, una fractura lon-
gitudinal paralela a la columela, manteniendo gran parte de esta pero 
nunca llega hasta el canal sifonal. Muestra parte de la estructura de la 
concha y de la espira fracturada y, al igual que la anterior, las cavidades 
del molusco. Séptima en el porcentaje global. La menos abundante en-
tre las espiras grandes, mientras que para medianas y pequeñas aparece 
en un séptimo lugar.

Se observa que el tipo mayoritario es el Lobos II salvo en las espiras 
-

ye al no desprenderse la espira del resto del cuerpo. El segundo tipo 
mayoritario, Lobos V, también mantiene parte de la columela así como 
Lobos I y III. Lobos VII y Lobos VIII también mantienen la columela pero 
son minoritarios. A diferencia del resto, la fractura o corte de Lobos 
VII y Lobos VIII es longitudinal. Esto nos sugiere que o bien el golpe era 

para no separar el ápice o bien que el patrón de fractura implicaba un 
impacto transversal y este no fue preciso. Los grupos Lobos IV y Lobos 
VI carecen de columela, aunque tienen una diferente relación con la 
concha que sí aparece en Lobos VI en forma de lengüeta. Esto sugiere o 
un error en el golpe o, quizás, un desprendimiento forzado de la espira 
tras el golpe para acceder a la glándula. Existen, por tanto, diferencias 
apreciables en relación al tamaño y el porcentaje que aparece del pa-
trón de fractura.

Teniendo en cuenta que lo aquí presentado es un primer avance de 
las observaciones que estamos efectuando sobre el patrón de fractura, 
es interesante plasmar la necesidad de acometer una actuación in situ. 
Por un lado, en la observación durante el proceso de exhumación de la 
distribución espacial de la diversidad de detritus, tanto de los sectores 
del esqueleto de los MURICIDAE como en función de su tamaño o 
de los patrones de fractura, lo que nos llevaría, quizás, a comprender 
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gestos y especialización o modos de hacer según ya hemos comentado. 
Junto a ello, un programa experimental de fracturación de especímenes 
usando distintos modos de actuación sobre las conchas para observar 
las huellas que quedan en el molusco y su relación con lo observado 
en el registro arqueológico exhumado. La Stramonita haemastoma es 
una especie protegida por la normativa medioambiental canaria, por lo 
que habría que trabajar con especímenes vivos muy escasos cedidos 
para este uso exclusivo o trabajar con restos íntegros del molusco ya 
vacío, lo cual incidiría negativamente en la respuesta de la concha a la 
ruptura en relación a la primigenia labor que hicieron los murileguli que 
trabajaron en Lobos. 
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La detección de la púrpura real en objetos arqueológicos ha per-
mitido obtener importante información histórica sobre su obtención 
y comercialización en la antigüedad. En concreto, el hallazgo en la isla 
de Lobos de un yacimiento con abundantes restos de Stramonita hae-

mastoma que muestran un patrón de fractura antrópico junto a un 
conjunto de materiales arqueológicos ha permitido atribuirlo a un taller 
romano de este apreciado colorante de la antigüedad en dicha isla. Por 
su situación en el Atlántico y por el tipo de murícido estaríamos ante 
la explotación de la llamada púrpura getúlica, de gran prestigio y tan 
sobresaliente como otros tipos del mediterráneo.

La púrpura de Tiro, o púrpura real es un mítico colorante derivado 
del índigo que se obtiene a partir de las glándulas hipobranquiales de 
algunos moluscos pertenecientes a la familia conocida como Murex 
(Koren, 2006). Los precursores de los indigoides de la púrpura están 
presentes en los moluscos en muy pequeñas cantidades. De ahí que 
sea necesaria la recolección de un gran número de estos moluscos 
para la obtención de unos pocos gramos de este colorante, haciendo 
el proceso extremadamente tedioso y caro. Este colorante, amplia-
mente utilizado para el teñido de tejidos y para la preparación de 
pigmentos, origina colores que van desde el azul oscuro hasta tonali-
dades violetas, está formado por una serie de compuestos relaciona-
dos con el índigo como las isatinas, indigotinas e indirubinas (Nowik 
et al. 2011). 

La química de estos colorantes y su producción a partir de los pre-
-

quial del animal vivo aún no está claramente establecida, a pesar de 
haber sido ampliamente estudiada (Cooksey, 2001). A partir de los 
precursores incoloros se obtiene el pigmento que consiste en una serie 
de sulfatos de indoxil y sus correspondientes derivados bromados. Para 
la hidrólisis de los indoxiles es imprescindible la presencia de la enzima 
purpurasa, presente también en la glándula del molusco, pero no en el 
mismo compartimento (Naegel & Cooksey, 2002). Cuando la enzima 
entra en contacto con los precursores, por la muerte del animal, o por 
punción de la glándula, se produce la hidrólisis de los mismos. A partir 
de ese momento, los productos hidrolizados comienzan a experimen-
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tar una serie de reacciones de oxidación y fotoquímicas espontáneas 
-

do por derivados del índigo y de la indirubina (Koren, 1995).
Si bien la “marca” original de la púrpura de Tiro es el 6,6’-dibro-

moíndigo (DBI), los estudios realizados sobre distintos restos arqueoló-

moluscos contienen además otros compuestos relacionados (Koren, 
-

des e indirubinoides, cuyas estructuras moleculares se muestran en la 
Tabla 1. 

Tabla 1.- Estructuras moleculares de isatinoides, indigoides e indirubinoides.
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En el presente estudio se han realizado unos ensayos preliminares 

de la púrpura en muestras de suelos y restos procedentes de la excava-
ción realizada en la Isla de Lobos. Se nos proporcionaron 10 muestras 
obtenidas en los trabajos realizados en la campaña de 2012 (Tabla 2) 
que correspondían dos de ellas a muestras de sedimentos y las otras 
ocho a adherencias observadas en las caras internas o externas de 
algunos fragmentos cerámicos. 

M1.QA.

REF. LAB.

M3.QA.

Muestras de sedimento 
(Coloración  M.5YR4/2, dark reddish gray)

Sedimento violáceo 
(Coloración M.10R6/4, pale red), con nódulos de cenizas, concreciones 
calizas adheridos a la cara externa del fragmento y algunos sectores 
de los cortes de la fractura

Sedimento ocre grisáceo violáceo 
(Coloración M.10R6/2, pale red), con nódulos de cenizas, concreciones 
calizas en la cara interna del fragmento

L1.12. P11-V. +23, +21 cm p0
Muestras de suelo endurecido, cenizas, carbón

light gray)

REF. EXCAVACIÓN Y MUESTRA ARQUEOLÓGICA

M2.QA.

M4.QA.

M5.QA.

Sedimento violáceo 
(Coloración M.10R6/3, 6/2, pale red), con nódulos de cenizas, concreciones 
y carbón, en la cara externa del fragmento

M6.QA.

Sedimento violáceo 
(Coloración M.10R6/4, pale red), con nódulos de cenizas, concreciones 
calizas en la cara externa del fragmento

Sedimento violáceo 
(Coloración M.10R5/2, weak red), con nódulos de cenizas, concreciones 
en la cara interna del fragmento

Sedimento violáceo 
(Coloración M.10R6/3, 6/2, pale red), con nódulos de cenizas, concreciones 
y carbón, en la cara externa del fragmento

M8.QA.
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Se realizaron ensayos de extracción de los colorantes con dos di-
solventes orgánicos; las muestras estudiadas proceden de sedimentos 
y suelos endurecidos. Para ello se pesaron aproximadamente 0,5 g 
de la muestra correspondiente, se añadieron 5 mL de diclorometano 
(DMC) o de dimetilsulfóxido (DMSO), según el caso, y se sometieron 
a un tratamiento de aproximadamente 30 minutos en baño de ultra-
sonidos, obteniéndose disoluciones de color azulado en el primer caso, 
y violáceo en el segundo. Una vez transcurrido este tiempo se centri-
fugaron las muestras y se extrajo el líquido claro que se registró en un 
espectrofotómetro de diodos entre 190 y 1100 nm.

Los espectros obtenidos se recogen en las Figuras 1 y 2 y su com-
paración con los recogidos en la bibliografía (Koren, 2006; Nowik et 

al.

pertenecientes a las distintas familias de los isatinoides, indigoides e 
indirubinoides.

Así, en la Figura 1, se recogen los espectros obtenidos para las mues-
tras M2 y M3 correspondientes la primera a un piso de ocupación, que 
macroscópicamente no mostraba coloración violácea, y la segunda a 
concreciones calizas adheridas a la cara externa de un fragmento cerá-
mico con coloraciones violáceas. Se observa que en la M3, la muestra 
con tonalidades violáceas, aparecen diversos máximos a longitudes de 
onda próximas a los descritas en la bibliografía para 6-bromoisatina 

Tabla 1.-Lobos 1. 2012. Muestras y caracterización de púrpura Abreviaturas usadas: 

Referencia; Laboratorio; QA, Química Analítica. Coloración Munsell; interior y 

exterior

Sedimento violáceo, más ceniciento 
(Coloración M.10R6/1, reddish gray y 6/2, pale red), con nódulos de 
cenizas,  en la cara interna del fragmento

M9.QA.

M10.QA. Sedimento violáceo 
(Coloración M.10R6/2, pale red), con nódulos de cenizas, concreciones 
en la cara externa del fragmento
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Los espectros obtenidos tras el tratamiento con DMSO (Fig. 2) pro-
porcionan resultados más esclarecedores. En las tres muestras tratadas 
con este disolvente (M1, M6 y M8), muestras con ligera coloración, se 
observan máximos de absorción a 303, 341, 366 y 605 nm. El pico a 303 
nm se corresponde con la presencia de 6,6’-dibromoíndigo; el máximo 
a 341 y el hombro a 366 nm se corresponden con los presentados por 

605 nm coincide con el máximo que presenta el 6-monobromoíndigo, 
siempre de acuerdo con los valores de los máximos descritos en la 
bibliografía.

Fig. 1.- Espectros de absorción de los colorantes extraídos con DMC.
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Fig. 2.- Espectros de absorción de los colorantes extraídos con DMSO

Los presentes resultados permiten comprobar la presencia de estos 
colorantes en las muestras recogidas y aconsejan acometer estudios 
más profundos. Así, el siguiente paso en esta investigación será un estu-

-
tes presentes y su proporción, de todas aquellas muestras de las que se 
disponga de la cantidad necesaria.
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I. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

 
Presentamos en estas páginas una aproximación al estudio de las 

arqueofaunas no malacológicas del yacimiento de Lobos 1, que fueron 
localizadas durante el desarrollo de las campañas de 2012, compren-
diendo por ello la fauna terrestre, la avifauna y la ictiofauna.

Al analizar este conjunto nos encontramos con un alto grado de 
fragmentación y de deterioro (Lám. I) producido por la acción antrópi-
ca y por los agentes tafonómicos de tipo físico y químico. En relación al 
primer factor debe tenerse en cuenta que se trata de detritus origina-
dos por la manipulación de taxones para su consumo alimenticio y, res-
pecto a los segundos, que estamos ante un espacio abierto con matriz 
sedimentaria arenosa y situado a pie de playa, donde la acción eólica 
y climatológica y los agentes químicos postdeposicionales han actuado 
sobre ellos, principalmente la maresía (spray marino) producida por el 

salinidad, a lo que debemos añadir la acción de agentes biológicos de 
tipo vegetal, por la introducción de raíces en los restos óseos hallados 
en algunos sectores del yacimiento, así como la presión ejercida por 

cardonal-tabaibal suelen corresponder suelos de pH alcalino, que favo-
recen la conservación de las conchas de los moluscos pero perjudica a 
los huesos. Todo ello ha contribuido a una fuerte alteración del registro 

-
da de masa ósea, concreciones e incluso la desintegración de algunos 
restos o el inicio de su fosilización. 

II. LA DETERMINACIÓN DE ESPECIES NO MALACOLÓGICAS 

Y SU VALORACIÓN EN LOS TALLERES DE PÚRPURA

Tal como hemos señalado se trata de una primera aproximación, 
por lo que desde un punto de vista metodológico solo hemos proce-
dido a la observación de la muestra, a su determinación taxonómica y 
anatómica1, atendiendo a la distribución del NR en las distintas zonas 

1  Aunque estos datos no van a ser presentados en este momento.
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Lám. I.- Restos de fauna fragmentados y alterados (pérdida de materia ósea, 

quebradura, concreciones, intrusismo vegetal) procedentes de P11-V (1) y P11-IV 

(2). (Fot. C. del Arco).

1

2
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y UUEE del yacimiento, así como a realizar una primera estima sobre 
el NMI.

El NR asciende a un total de 3389 (Tabla 1) de los que 1156 

su deterioro (Gráfs. 1 y 2), mientras que en los 2/3 restantes registra-
mos la presencia de: 

Mamíferos:

Orden Artiodactyla 
 - Fam. Bovidae:
  - Cabra (Capra hircus)
  - Oveja (Ovis aries)
 - Fam. Suidae:
  - Cerdo (Sus scrofa domesticus)
Orden Carnivora
 - Fam. Canidae:
  - cf. perro (cf. Canis familiaris)
 - Fam. Phocidae:
  - cf. foca monje (cf. Monachus monachus)

Indeterminada

DETERMINACIÓN

Mamíferos

Ovicápridos

Sus

cf. Canis

Muridae

Avifauna

Microfauna

cf. Monachus

Total

NR

1156

923

3

971

1

6

24

0,021

100,00

%

34,11

27,23

0,08

28,65

0,02

0,17

0,70

8,94303

0,021

Tabla 1.- Lobos 1/2012. Fauna no malacológica.

Ictiofauna

3389
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Gráf. 2.-  Distribución porcentual de los grupos faunísticos 

atendiendo al NR registrados.

Gráf. 1.- Distribución porcentual de los restos faunísticos 

(no MLCF) (campañas de 2012) atendiendo a su determinación.
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Orden Rodentia
 - Fam. Muridae 

A) Aves (en fase de determinación)

B) Peces (en fase de determinación)
 - Fam. Muraenidae
 - Fam. Sparidae
 - Fam. Scaridae:
  - Vieja (Sparisoma cretense)
 - Fam. Labridae:
  - Pejeperro (Pseudolepidaplois scrofa)

Del conjunto determinado (NR 2233), la mayor parte de los restos 
pertenecen al grupo de los mamíferos (85,35%, NR 1906), acompañán-
doles en una representación inferior la ictiofauna (13,53%, NR 303) y la 
avifauna (1,07%, NR 24) (Gráf. 3).

El grupo mayoritario es el de los ovicaprinos (OV), cabra u oveja, 
con 923 restos que representan el 27,23% de la fauna no malacoló-
gica del yacimiento; en ellos se incluyen Capra hircus, representada 
por 78 restos (8,45% del total de los ovicaprinos) y Ovis aries, con 12 
restos, el 1,30% de este grupo, lo que supone que sobre el 90,24% 

(Gráf. 4). 
A la cabra, Capra hircus (Láms. I.2 y II), pertenecen los huesos de, 

un neonato, lo que muestra un NMI de 4. De la oveja, Ovis aries (Lám. 
III), se han hallado huesos pertenecientes al menos a un individuo 
adulto. 

Los ovicaprinos están representados en todas las áreas excavadas 
excepto en la cuadrícula G9, aspecto que probablemente obedece a 
que se trata de un área en la que solamente se realizó un sondeo 

cuadrícula P11 (NR 389), seguidamente estarían casi igualadas las cua-
drículas O11-O12 (130 restos), Ñ11-Ñ12 y M12 con 117 restos cada 
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Gráf. 4.- Distribución porcentual del NR de los ovicápridos.

Gráf. 3.- Distribución porcentual del NR de la Fauna (no  MLCF)

en los grupos determinados.



442

UN TALLER ROMANO DE PÚRPURA EN LOS LÍMITES DE LA ECÚMENE, LOBOS 1 (FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS)

una. Esta distribución debe ser estimada teniendo en cuenta la variable 
afección de la intervención en cada sector, de tal manera que solo2  P11 
y M12 fueron excavadas en profundidad, si bien exclusivamente en su 
mitad (2 m2 en cada una), lo cual permite considerar que la amplitud 
futura de los trabajos en todas esas zonas podrá incrementar los regis-
tros de esta naturaleza, contrastando, aún más si cabe, con la escasez 
de restos de este tipo que se muestra en las otras zonas excavadas. La 

suidos (0,08%) y un posible resto de cánido (0,02%) (Lám. III.6).
Los escasos restos de suidos solamente han aparecido en las cua-

drículas O11 y P11 y pertenecen al menos a un ejemplar de 12-14 
meses (Lám. III.5).

Gran parte de los restos de mamíferos que no han podido ser 

a corresponder posiblemente al grupo de los ovicaprinos y, en menor 
medida, al de los suidos.

restos de MURIDAE (ratas y ratones: 6 restos, 0,17%) y un solo resto 
de microfauna (0,02%), que pudiera pertenecer a este grupo, siendo 
interesante reseñar que de ellos solo el determinado como microfauna 
se encuentra en la zona del conchero, lo que supone el 14,28% de este 
grupo, siendo su presencia mayor en P11 (71,42%, NR 5), donde he-
mos señalado que había una mayor concentración de detritus óseos.

-
no, que podría corresponder a Monachus monachus (foca monje) (Tabla 
1, Gráf. 2).

Los restos de avifauna e ictiofauna aún están en fase de determi-
nación. Las áreas de distribución de la primera corresponden a zonas 
externas al conchero y, de nuevo P11 muestra la mayor concentración 
(54,16%, NR 13). En relación a las especies de ictiofauna solo tres ele-

se elevan las evidencias (68,31%, NR 207). Por el momento hemos 

2  
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Lám. II.- Restos de Capra hircus, fragmento mandíbula dª provista de M1 

(1, P11-IV), cornamenta (2, P11-V), astrágalo (3, P11-IV), extremo distal y 

1 2

3 4

5
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determinado que se encuentran presentes varios especímenes de spá-
ridos, de vieja (Sparisoma cretense) y posiblemente pejeperro (cf. Pseu-

dolepidaplois scrofa), así como morena (Muraena sp.) que no ha podido 

Si analizamos la distribución de los restos en el yacimiento por cua-
drículas (Tabla 2, Gráf. 5), observamos que las que mayor número de 
restos presentan, en orden decreciente, son P11 (942), Ñ12 (502), M12 
(454), M11 (369), O11-O12 (352), N11-N12 (271), Ñ11 (222), de-

G9

CUADRÍCULA

M10

M11

M12

 N9

N10

N11

Ñ10

Ñ11

NR

1

370

454

72

26

41

2

6,55222

%

0,02

10,91

13,39

2,12

0,76

1,20

0,05

7,99271

0,6121

N11-N12

Ñ12

O10

O11

O11-12

P10

502

3

56

1,0335

14,81

0,08

1,65

0,5619

10,38352

O12

P11 942 27,79

Total 100,003.389

Tabla 2.- Lobos 1/2012. Fauna no malacológica. Distribución por cuadrículas y %.
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Lám. III.- Restos de Ovis aries, fragmento de mandíbula superior provista de M3 y 

M3 (1, P11-PN), extremo distal de metacarpo (2, Ñ12.05), falanges 1ª (3, P11-VI); 4: 

falanges 3ª de Ovis aries y Capra hircus (P11-IV); 5: Sus scrofa domesticus, maxilar (P11-

IV); 6: Cf. Canis familiaris, piramidal (P10-II). (Fot. C. del Arco).

1

3

5

2

4

6
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de los trabajos arqueológicos por zonas. Así, si bien P11 se excavó 
en profundidad sobre 2 m2

embargo, el registro de esta es menos de la mitad que la primera; y, 
por otro lado, las concentraciones de Ñ11-Ñ12, O11-O12, N11-N12, 

ocupación3, resultan altamente diagnósticas de la actividad realizada en 
ellas, y esos repertorios, tal como decíamos, podrán elevarse en traba-
jos posteriores.

Así que, al realizar la distribución de los restos no malacológicos ha-
llados en las diferentes áreas del yacimiento agrupando las cuadrículas 
por sectores y distinguiendo el área del conchero (M10.02, M10-II a 
M10-VI y M11.02) del resto de la zona excavada observamos que en 
esta el NR es muy superior pues asciende a 3323 de los 3389 restos 

los restos malacológicos, lo que supone, respectivamente el 98,05% y el 
1,94% (Gráf. 6), indicándonos que los detritus de fauna no malacológica 
en la zona del conchero (UE02) son testimoniales. Estos datos abundan 

trabajo donde se ha realizado el procesado de la púrpura (Stramonita 

haemastoma).

púrpura, pues el registro de faunas no malacológicas es diagnóstico de 
la actividad de subsistencia desarrollada por la comunidad establecida 

-

y mantenimiento general del grupo de operarios, cuestión que nos 
parece marca una diferencia con las evidencias de esta naturaleza que 
se registran en otros talleres de púrpura. 

-
nen de manera detallada en la valoración de la fauna terrestre. Sucede 
así en los yacimientos de Metrouna (Bernal et al. 2011a; 2014b), en el 
de la C/ Fco. Rabal (Águilas, Murcia) (Hernández García, 2005) o en el 

3  Además de que el sector 12, solo se excavó en su mitad.
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Gráf. 6.-  Distribución porcentual del NR de la Fauna (no MLCF) en la zona del 

Gráf. 5.-  Distribución porcentual del NR de la Fauna (no MLCF) en las distintas 

áreas excavadas.
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de Fum Asaca (Onrubia et al. 2016). En el caso de la fosa-conchero 

solo en las UUEE101/103 se encontraron algunas esquirlas de fauna 
terrestre (Bernal et al. 2011b: 167); en el altoimperial de la C/ Sagasta 
(Bernal et al. 2014a: 304) se observaron restos óseos de animales, aso-
ciados a malacofauna, en las UUEE63/65, cuya valoración no se efectúa 
y en el taller tardorromano de Villa Victoria-Carteia se señalan 10 res-
tos de fauna terrestre, vinculados a la dieta alimenticia de los operarios 

del taller (Bernal et al.

fauna terrestre estaría en el taller tardorromano de Septem donde se 
encuentran restos de vaca, ovicaprino, cerdo, perro y gamo, valorán-
dose como resultado del consumo alimenticio, permitiendo además 
evaluar para la ocupación diacrónica4 del lugar cambios en la práctica 

et al.

Meninx (Drine, 2000: 88), el más lejano para nosotros, aparece un re-
gistro faunístico más variado, con la peculiaridad de que corresponde 
al relleno deposicional de una cubeta, señalándose que el 65% de los 

cerdo) y el resto (35%) salvajes (peces y pájaros).

testimoniales. Así, en la C/ Sagasta se mencionan 18 restos, de los que 
-

lándose además la convivencia de peces y moluscos en varias UUEE, 
lo que refuerza la interpretación del lugar como vertedero de desechos 

haliéuticos (Bernal et al. 2014a: 306-8); en el de la C/ Luis Milena se loca-
et al. 2011b: 166); en el de Septem, los 

 et al. 2014c: 345-6) 
y en Metrouna se alude a ellos como procedentes de las cuatro piletas 
excavadas (Bernal et al. -
to, se han podido determinar cupleidos (sardinas, boquerones), además 

4  Sin que en la publicación de referencia se establezca distribución de taxones terres-
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de espáridos, serránidos y otras especies de gran interés como la anguila 
(Bernal et al. 2014b: 178).
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Lobos 1, un taller romano de púrpura. 

Avance a los estudios paleoparasitológicos 

en un espacio al aire libre

HERMINIA GIJÓN BOTELLA1 Y Mª DEL CARMEN DEL ARCO AGUILAR2 

1 Profesora Titular de Parasitología

Universidad de Granada 

herminiagijonbotella@gmail.com
2 Catedrática de Prehistoria. 

Universidad de La Laguna

cardarco@ull.es



452

UN TALLER ROMANO DE PÚRPURA EN LOS LÍMITES DE LA ECÚMENE, LOBOS 1 (FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS)

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

 

Desde  hace varios años venimos desarrollando trabajos de inves-
tigación en el campo de la paleoparasitología (Arco et al. 2008; Gijón 
et al. 2009, 2010, 2012 y 2013; Jaeger et al. 2016), aplicados a un varia-

guanches, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, y que nos habrían 
de permitir reconocer el estado de salud de la población indígena en 
cuanto se relaciona con la epidemiología parasitológica y, por tanto, 
al padecimiento de determinadas parasitosis en la zona de estudio 

amplio espectro de formas parasitarias, realizando además sobre una 
parte de ellas estudios genéticos en colaboración con A. Mayo Iñiguez 
(Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil).

Desde el comienzo de los trabajos arqueológicos en el lugar de 
Lobos 1, un taller romano de púrpura al aire libre, como integrantes 
del Grupo de Investigación PYCIA, nos planteamos que este espacio 
resultaba de un alto interés para propiciar la puesta en marcha de un 

al tratarse de un espacio abierto y ubicado en la línea de playa. En 
este sentido, las diferentes áreas de actividades antrópicas y biológicas 
podrían haber generado restos de variado signo, relacionados con un 
espectro amplio de formas parasitarias, desde parasitismo humano, ani-
mal (domésticos, peridomésticos y naturales) o vegetal. Y en todo caso, 
Lobos 1, más allá de las eventuales localizaciones de coprolitos o zonas 
de descomposición de materia orgánica, resulta en sí mismo diferente 
a los lugares de donde hasta la fecha hemos tomado distintos tipos 
de muestras parasitológicas, siempre correspondientes a contenidos 

-
mentos subyacentes a depósitos funerarios primarios donde se habría 
producido el proceso de descomposición de los cuerpos.

En esta aportación inicial presentamos los primeros resultados ob-
tenidos de los análisis efectuados sobre muestras de las campañas de 
2012 y 2013, porque los resultados contrastados entre unas y otras son 
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de investigación en el campo paleoparasitológico.

II.METODOLOGÍA DE CAMPO Y DE LABORATORIO

Toma de las muestras

En las campañas efectuadas en 2012 se tomaron muestras sedi-
mentarias procedentes de la zona nuclear del conchero (M10.02 y 
03, y M11.02), de su entorno inmediato (M11.05, N9.04), en las que 
su característica prioritaria respondía a un depósito de MURICIDAE 
con extensión en las zonas colindantes; de una zona algo más distante 
(Ñ12.05, +63 cm p0), hacia el sector S del yacimiento, en la que se 
localizó una importante concentración de restos de ovicaprinos, en un 
espacio de procesado y consumo de alimento, y consiguiente abando-
no de fracciones esqueletizadas de aquellos; y, en tercer lugar, de un 
sector del depósito subyacente1 -
mente por la ausencia de macrorrestos (M12.06, -37 y a -64 cm p0). 
En total fueron procesadas doce muestras, repitiéndose el muestreo 
en cinco de ellas.

De la campaña de 20132 se han realizado 21 muestreos en las si-
guientes zonas y UUEE: por un lado en el sector septentrional del yaci-
miento, en H-I10.30 (UE30, AC3), I10.33 (EP4), I11.31 y 35 (EP), y en el 
interior de los recintos, R1.17 (-7 cm p0) y R2.15/S (AC); por otro, en 
la zona limítrofe N al área del conchero M10-M11, es decir en L10 y 
L11: L10-L11.07, 20 (AC) y 34 (AC), en L11.05 y 22 (AC); y, por último, 
en posición algo más lejana al área del conchero, en L12 (UUEE.05, 21 
y 24, estas últimas AC). 

A partir de estas 38 muestras, en el laboratorio se ha llevado a cabo 
el estudio de, al menos, unas diez preparaciones por cada una de ellas.

1  Allí donde se alcanzaron las cotas más profundas. 
2 Se incorpora también en este estudio los resultados de la analítica de 2013 por 
considerarlo imprescindible a la hora de testar la variabilidad de registros paleoparasi-

3 AC, áreas de combustión. 
4 EP, área asociada a una estructura de poste.
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En ningún caso las muestras corresponden a coprolitos sino a se-
dimentos procedentes de distintas zonas en las que se desarrollaron 
actividades diferenciales, todas al aire libre, salvo las correspondientes a 
los Recintos 1 y 2 (R1, R2), que, como puede observarse, en el ámbito 
descriptivo de la documentación arqueológica, corresponden a cons-
trucciones que delimitan espacios cerrados y, por ello, con un acceso 
aparentemente más restringido a la circulación de una mayor diversi-
dad de elementos biológicos. Por otro lado, un grupo de las muestras 
proceden de áreas de combustión, y si bien las características de las 

-

indicios de termoalteración, por lo que debieron incorporarse a esos 
sedimentos cuando ya había terminado el efecto de aquella, pero ne-
cesariamente indican que el entorno próximo del área de combustión 
tenía las condiciones adecuadas para el resurgimiento de estas nuevas 

lateral.
Las muestras tomadas en estas campañas (2012 y 2013)5 fueron 

trasladadas al Laboratorio de Parasitología de la Universidad de Gra-
nada. Debemos resaltar que toda la investigación parasitológica que se 
ha llevado a cabo en este laboratorio se practicó a ciegas, es decir, sin 
conocimiento en ningún momento de la interpretación de los registros 

los resultados del estudio analítico.
A partir de cada muestra que había sido tomada en el campo con 

el procedimiento arqueológico adecuado que evitase una incorrecta 
manipulación y contaminación externa en la manipulación de la misma, 
procedimos a:

La preparación de la muestra. En primer lugar tomamos una frac-
ción de 15 gr de distintas partes de la misma, debidamente pesada, para 
proceder a su hidratación con fosfato trisódico al 0,5% (Callen & Ca-

5  La continuidad de esta investigación ha sido efectuada posteriormente en la campaña 
de 2014 con la toma directa de muestras en el yacimiento por una de nosotras, H. 
Gijón Botella, como especialista en Parasitología.
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meron, 1960), colocándola en un vial aforado y esterilizado, tipo cónico 
de plástico de 13 x 2,5 cm y 50 ml de capacidad tipo Falcón, procedien-
do a una ligera agitación y dejándola reposar, durante un mínimo de 48 

con malla de plancton de 200 µm; esto nos permite retener, por una 
-

persión parasitaria como huevos de helmintos; posteriormente se so-
mete a sedimentación natural en un tubo de ensayo aforado de 10 ml 
donde permanece entre 40/60 min., periodo durante el cual hacemos 
sucesivas preparaciones para su observación a microscopía óptica6. 

La observación microscópica de la muestra. De todas y cada una 
de las muestras hemos efectuado diez preparaciones.

La visualización se ha llevado a cabo con microscopía óptica a 10x y 
7 y reticulado las distintas es-

et al. (1996). 
Una vez obtenidos los resultados positivos separamos muestras en 
Eppendorf para el estudio de ADN y ser remitidas al Instituto Oswaldo 
Cruz.

-
racterización morfológica y a la morfométrica, sin que por el momento 
tengamos resultados de los análisis genéticos.

III.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En un intento de evitar largas descripciones o reiteraciones, diremos 
que en toda la serie analizada localizamos un amplio registro de ele-
mentos de distinta naturaleza, debido a que el tipo de preparación que 
efectuamos no resulta agresiva para un espectro de microorganismos 
y otros artefactos, ya que las técnicas parasitológicas empleadas nos 
permiten rescatar desde fases de dispersión parasitaria de protozoos 
a helmintos sin que sufran deformación en ningún caso, tanto en pre-

6  OLIMPUS, modelo CHK. 
7 Con cámara digital y, en una parte de ellas fueron procesadas mediante el software 
cellSent Entry con cámara digital OLYMPUS SC 30.
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paración directa como en métodos de concentración de las mismas. 
Así, además de parásitos, hemos observado microorganismos animales 
y vegetales8 diversos. Con objeto de obtener una visión global de los 
resultados obtenidos los presentamos en sendas tablas, en las que apa-
recen ordenados por aquellas categorías y asociados al ámbito arqueo-
lógico de origen (área y UUEE).

Entre los grupos de organismos de naturaleza animal (Tabla 1) en-
contramos:

Protozoos. Microorganismos pertenecientes a este grupo, repre-
sentado por los ciliados y los coccidios.

Los ciliados (Lám. I. 1 y 2) han aparecido en las UUEE05 (L12), 20-
AC (L10, L11), 21-AC (L12), 30-AC (I10) y 31 (I11), lo cual quiere decir 
que se concentran en las franjas correspondientes a las cuadrículas L e I 
y afectan a cinco UUEE, de las que tres son estructuras de combustión. 

biológicos actuales que pueden haber tenido un origen muy anterior, 
sin que sea posible determinarlo. Sí que muestran la presencia de un 
determinado grado de humedad que posibilite su existencia.

Los coccidios (Lám. I. 3 a 6) se registraron en las UUEE05 (L12), 07 
(L11), 20-AC (L10 y L11), 21-AC y 22-AC (L12) y 35 (I11) y su mayor 
abundancia en la 20-AC (L10 y L11) y 22-AC (L12). Todos aparecen 
en forma quística, teniendo dimensiones que oscilan entre 13,8 µm Ø 
y 39,1 x 34,5 µm; morfológicamente es posible distinguir en algunos 
casos la presencia del micrópilo y la característica tonalidad rojiza de 
su última capa.

arqueológicas nos puede llevar a valorar sus probables orígenes, por la 
presencia de aves y mamíferos, tanto domésticos como peridomésticos 
y salvajes, en su relación con el hombre.

Helmintos -
tos, con Nematodes y Cestodes, respectivamente.

Los Nematodes son los más numerosos y aparecen en distintos 

8  Esos resultados, como veremos, han sido sometidos también a la observación de 
distintos especialistas.
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Tabla 1.- Lobos 1.

Estructuras ovoides; MaLaCoFauna; Arthropodos (Ixodidae); Larvas 

Rhabditiformes y Filariformes. Menor a mayor abundancia (+/+++).

ÁREAS - UUEE

CILIADOS

PROTOZOOS

COCCIDIOS CESTODE

HELMINTOS

NEMATODE

HUEVOS HUEVOS LARVAS

E.OV MLCF ARTHR

+++ +++ Ixo

CAMPAÑA 2012

M10.02.+54/+47

M10.03.+70/AC +++ +++

M11.02+33 +++ +++

M11.05+22 +++ +++

M11.08+11

M11.08.+3/-2/AC

+++ +++

+++ +++

M11.08.-2/AC ++++

M12.06. -37 ++++

M12.06. -64 +++

N9.04.+63 ++++++ ++

Ñ12.05 ++++++

CAMPAÑA 2013

H10.30/AC +++ +

I10.30/AC vivo +
R+++
F+

++ +++ +

I10.33 +
R+++
F+

+++ +

I11.31 vivo ++++

I11.35 + F++ ++++

L10.07 +++
R+++
F+++

+ +++

L11.07 + +++Ascaris+

L10.20/AC ++ + +++++/micrópilo

L11.20/AC +++/vivo +++

F+
+ vivo

F+++ +++

L10.34/ AC +++

L11.34/ AC +++

L11.05 +++++

L12.05 +/vivo ++++

L11.22/AC ++++ Ascaris+ F++

L12.21/AC +/vivo ++++++

L12.24/AC +++R+

R1.17 +++++

R2.15/S +++
R++
F+++

++
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estadios. Por un lado, en forma de huevos y, por otro, en formas larva-
rias.

La fase de huevo (Lám. II) la hemos encontrado sin poder realizar su 

Ascaris sp. en la UUEE07 (L11) y 22-AC (L11).
Las dimensiones de los huevos oscilan entre 43,7 x 34,5 µm y 87,4 

x 57,5 µm; en un caso (L10.07) dos de ellos se encuentran dentro de 
una estructura gelatinosa (Lám. II. 2). Los de Ascaris sp. (Lám. II. 3 a 5) 
presentan unas dimensiones comprendidas entre 69 x 46 µm y 73,6 
x 64,4 µm; y en ocasiones (L11.22) parcialmente mamelonados con 
dimensiones entre 64,4 x 46 µm y 69 x 46 µm.

(Lám. III y IV) en las UUEE07 (L10), 24-AC (L12), 30-AC (I10), 33 

(L10), 20-AC (L10, L11), 22-AC (L11), 30-AC (I10), 33 (I10), 35 (I11) 
y 15-S (R2).

Los tamaños de las larvas rhabditiformes están entre 256,18 µm L 
y 368 µm L. Una de ellas (L12.24) (Lám. III.2) presenta cola curvada 
ventralmente que pudiera mostrar su correspondencia con el sexo SS ; 
otra es SS(I10.33), con su característica cola recta, y parece presentar en 
su interior huevos en formación (Lám. IV.4); y en varias (I10.30, I10.33), 
con unas dimensiones de 345 µm L y 230 µm L, respectivamente, se 
puede observar en su extremo anterior un estilete (Lám. IV.3).

En una de ellas (I10.30) en fase juvenil, SS, de 324 µm L, se distingue en 
la región subterminal una espícula. Por otro lado, algunas de las larvas 

las hembras, presentaban aún movimiento, lo que señala su presencia 
en la actualidad. Esto permite sugerir su asociación o bien a raíces de 
plantas o a Nematodes de vida libre.

-
rresponde con el embrióforo de un Cyclophillidae en el que podemos 
distinguir en su plano de observación tres de sus seis ganchos.

De estos resultados y con relación a los Helmintos vemos que son 
fases de Geohelmintos con un periodo obligado en tierra y, en el caso 
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Lám. I.- Ciliados: 1 y 2. L10.20, 40x. Coccidios: 3 y 4. L12.21, 40x; 5. L10.20, 25,3 x 23 

µm, 40x; 6. L10.20, 34,5 µm Ø, 40x. Cestode: 7. I10.30, 40x. (Fot. H. Gijón).

6.

7

1

3

5

2

4

6
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de las larvas, también dependientes en su desarrollo por un tránsito 
en la tierra e incluso asociadas a un ciclo de vida libre (parasitismo 
facultativo).

Por otro lado, entre los organismos animales observados se encuen-
tran los Artrópodos. Con una distribución escasa, de ellos nos interesa 

Ixodidae, (garrapata), en fase juvenil, en M10.02 (Lám.VII.1 y 2), siendo 
esta la única forma parasitaria registrada en la zona del conchero. En el 
primer caso por sus características morfológicas pudiera ser de origen 
ambiental y en el segundo se trata de un individuo de origen parasitario, 
humano/animal.

Destacamos que parasitológicamente la distribución espacial de los 
hallazgos permite observar dos zonas bien diferenciadas. Por un lado, la 
del conchero y su entorno inmediato, así como el área más meridional 
del yacimiento, donde no se registra ningún hallazgo de este tipo, salvo 
el Ixodidae, y la zona centro y N con los indicios de fases de dispersión 
parasitaria. Esto es así incluso en L10-L11 que es una zona de la pe-
riferia N del conchero de M10-M11, llamando la atención la cantidad 
de elementos parasitarios que muestra, frente a la ausencia de ellos en 
M10-M11, pues recordemos aparecen en varias UUEE Nematodes en 
distintos estadios, huevos, o fases larvarias, de tipo rhabditiforme (R) 

Con la prudencia necesaria, teniendo en cuenta que el proceso de 

yacimiento, estos resultados parecen estarnos mostrando que induda-
blemente ha habido una actividad antrópica diferencial con respecto a 
la zona concreta donde se llevaba a cabo la extracción de la púrpura. 
Debemos considerar que los procesos de manipulación, almacenamien-
to, conservación, preparación para el traslado, llevarían asociados unas 
faenas que provocarían la presencia de insectos, avifauna, tanto de micro 
como macromamíferos9

En el conjunto de muestras analizadas aparecen con frecuencia y 
alta concentración, particularmente en la zona del conchero y su en-

9  Sin duda, entre los primeros, ratas y ratones, y entre los segundos gatos y perros.
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Lám. II.- Nematode. Nematode, huevos: 1. L10.20, 43,7 x 34,5 µm, 40x; 2. L10.07, 

40x. Huevos de Ascaris sp.: 3. L11.07, 73,6 x 64,4 µm, 40x; 4 y 5. L11.22, 40x. (Fot. H. 

Gijón).

21

3 4

5
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torno inmediato, una serie de estructuras ovoides (Lám. VII. 3 y 4), muy 
regulares en su forma, con extremos iguales y lados paralelos. Por estas 
características pudieran ser huevos, pero resulta extraño que no apa-
rezca en ningún momento fases de morulación, que podría deberse 
a la escasa concentración de las mismas. Tampoco observamos una 

-
mintos que presentan estas características, lo cual pudiera deberse a 
alteraciones tafonómicas.

Por el momento carecen pues de una adecuada caracterización, 
y se puede considerar que correspondan a formas de otros taxones 
animales e incluso vegetales.

En todas las muestras se observaron abundantes elementos de 
-

Lám. III.- Nematode, larvas. Rhabditiformes: 1. L10.07, 40x; 2. L12.24, 40x; 3. R2.15, 

368 µm L, 40x; 4. L10.07. 293,35 µm L, 40x. (Fot. H. Gijón).

1 2

3 4
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10 

Geología y Paleontología del Museo de Ciencias Naturales (OAMC, Cabildo de Te-
nerife).

dos10 en algunos casos como foraminíferos bentónicos, entre ellos 
Rotaliida (Cf. Cibicidoides sp., Bolivina sp. y Ammonia tepida) (Lám.VII.4 
a 6).

Hay, además, un conjunto de estructuras vegetales diversas (Tabla 
2) que tienen una distribución amplia en el yacimiento. Si bien una 
parte de ellas no han sido determinadas, de otras podemos señalar 

Lám. IV.- Nematode, larvas. Rhabditiformes: 1. L10.07, 256,18 µm, 40x; 2. L10.07, 40x; 

3. I10.33, 40x; 4. I10.33, 40x. (Fot. H. Gijón).

1 2

3

4
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que corresponden a tricomas de OLEACEAE, polen de Pinus sp. y de 
CUPRESSACEAE (Lám. VIII.1 a 3). De ellos nos interesa destacar que 
muestran una mayor concentración en L12.21, pero sobre todo en los 
R1 y R2, donde en el primero son más abundantes los tricomas de 
OLEACEAE11 y polen de CUPRESSACEAE, mientras que en el segun-

11 Agradecemos la colaboración en la revisión de nuestras determinaciones por parte 
de los investigadores de Botánica de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC, Gra-
nada), al igual que la de José A. Afonso Vargas, que ha participado también en el análisis 

Apéndice en esta publicación.

Lám. V.- Nematode, larvas. Filariformes: 1. I10.30, 345 µm L, 40x; 2, 3 y 4. L11.22, 

261,67 µm L, 40x. (Fot. H. Gijón).

3 4

1

2

3 4
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do se mantiene este junto a polen de Pinus sp., unas diferencias entre 
ambos Recintos y, a su vez, con el resto del yacimiento, pues aunque 
presentes, son más testimoniales, para las que hemos de suponer una 
dependencia de actividades o usos diferenciales. Además, estas deter-
minaciones polínicas son coincidentes con las efectuadas en los análisis 
palinológicos, contribuyendo en parte a la reconstrucción del paisaje 
vegetal, no necesariamente el de la propia isla, con taxones de porte ar-
bóreo, Pinus sp. y quizás Juniperus, a los que se une la determinación de 
los tricomas de OLEACEAE, sin que por el momento podamos apurar 
en su determinación. Junto a ellos, tendríamos la aportación que realiza 

Lám. VI.- Nematode, larvas. Filariformes: 1 y 2. L11.20, 357,84 µm L, 40x; 3 y 4. L11.20, 

40x. (Fot. H. Gijón).

1

2

3 4
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Afonso Vargas sobre algunos de nuestros registros, procedentes de la 
zona del conchero (M11.02), de la UE08 de M11 y de R2-UE15 (Lám. 
VIII.4), considerando su pertenencia a tricomas vegetales complejos, en 
forma de candelabro, atribuibles a una gran diversidad de plantas, en es-
pecial dentro de la división Magnoliophyta y, a modo de ejemplo, en las 
familias ASTERACEAE y SCROPHULARIACEAE, siendo muy similares 
a los que desarrolla el género Verbascum en sus hojas.

En todo caso, no debe olvidarse que estos registros también pudie-
ran obedecer a la manipulación efectuada sobre materiales vegetales 
portados del exterior. 

-
poras de Alternaria sp.12 que, con una distribución por diferentes zonas 

-
rásitos o saprofíticos sobre vegetación, de carácter cosmopolita, y que 
pueden causar problemas de alergias.

Tenemos, por último, un conjunto de artefactos (Lám. IX) que pu-
dieran corresponder a estructuras vegetales, de tonalidad grisáceo-
violácea (M.5P 4/2, grayish purple) azul (M.5PB 3/2, dusky blue y otras 
tonalidades P & B) y rosáceo-violáceo, y que, por ahora, solo hemos 
registrado en las muestras procedentes de la zona del conchero y en 
sus áreas próximas. Por el momento no es posible realizar una determi-

-
pla opciones relativas a variados textiles, desde elementos integrantes 
en los aparejos de pesca (sedal, redes), o de otros para el procesado 
de la púrpura o del vestido, sin descartar su pertenencia en algún caso 
a estructuras vegetales naturales (raíces o esqueletos de algas).

Con todo ello, es necesario concluir sobre: 

1. Es la primera vez que se afronta un estudio paleoparasitológico 
en un yacimiento de esta naturaleza, un taller de púrpura.

-
-

12  Agradecemos las precisiones hechas por Irene de la Serna Ramos, palinóloga (CU, 
Biología Vegetal, Universidad de La Laguna).
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E.v.

CAMPAÑA 2012

M10.02.+54/+47

M10.03.+70

M11.02+33

M11.05+22

M11.08+11

M11.08.+3/-2/AC

M11.08.-2/AC

+

M12.06. -64

N9.04.+63

CAMPAÑA 2013

H10.30/AC

ÁREAS - UUEE Tr. Tr. Ol. P. Pinus P. Cup. Alt. Veg. Fil. ¿H-P?

+ GP, B

+ + B

B

+

++ B

++ + B

+

+

++ R,B

++

I10.33

I11.31

I11.35

L10.07

L11.07

L10.20/AC

L11.20/AC

L10.34/AC

L11.05

I10.30/AC ++ + + +

+

++

++ +

++ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ + +

L11.22/AC

L12.21/AC

L12.24/AC

R1.17

R2.15/S

L12.05 + + +

+

+++ + ++ ++

+

+++ ++++

+++ + + +++ ++++

Estructuras vegetales indeterminadas; y determinadas. Tricoma y Polen.  

OLEACEAE. CUPRESSACEAE. Alternaria sp. Estructuras Vegetales 

Filariformes de tonalidades diversas (M.GP/R/B). Hilo-Pelo. Menor a 

mayor abundancia (+/+++).
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Lám. VII.- Artrópodos (40x): 1. Ixodidae: M10.02; 2. Ácaro: H10.30. Estructuras 

ovoides, 40x: 3. M10.03 y 4. M11.02. Malacofauna, Rotaliida, 40x: 5. Cf. Cibicidoides sp.; 

6: Ammonia tepida y 7: Bolivina sp. (Fot. H. Gijón).

1 2

3 4

5 6

7
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Lám. VIII.- Estructuras vegetales, 40x. 1: Tricoma de OLEACEAE, R1.17; 2: Polen de 

Pinus sp., L10.21. 3: Polen de CUPRESSACEAE, R1.17, y 4: Tricoma Verbascum thapsus 

Cf., R2.15. (Fot. H. Gijón).

(Fot. H. Gijón).

1 2

3 4

1 2

3 4
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ciados a los hechos culturales que en él se observan, aspecto que para 
distintas zonas de Lobos aumenta por el tipo de matriz sedimentaria 
arenosa, en bastantes casos de poca compacidad.

3. La observación de una situación diferencial en los resultados ana-
líticos, respecto al muestreo efectuado en la zona excavada en el con-
chero y en su entorno inmediato con las áreas más septentrionales a 
este y el área de los Recintos, que debe poder explicarse por los usos 
distintos de ambas zonas.

4. La continuidad de la investigación y el sistemático muestreo de 

esas eventuales áreas diferenciales que ahora hemos observado y nos 
llevará a consolidar la interpretación de los variados tipos de para-
sitismo, pseudo parasitismo y parasitismo facultativo, entre otros. No 
debemos olvidar que la presencia de detritus orgánicos pudo concitar 
la llegada de variado tipo de animales, como sobre las zonas donde 
los restos arqueológicos muestran tareas de procesado de alimentos 
animales, particularmente ovicaprinos y suidos, pero también asociados 
a las zonas de basureros de los restos malacológicos purpurígenos o 
del procesado y preparación de las capturas de otros recursos marinos, 
tanto malacológicos como ícticos.
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I. INTRODUCCIÓN

 

Mediante este estudio se buscaba obtener el máximo de infor-
mación microscópica posible sobre las muestras analizadas, e intentar 

-
ción botánica de algunos elementos detectados anteriormente, en 
concreto varios tipos de tricomas vegetales no-silíceos que podrían 
vincularse al género Olea, relevantes por estar relacionados con el 
proceso histórico al que corresponde el yacimiento Lobos 1. Se tra-

presentes en el sedimento, prestando importancia a los de naturaleza 
-

nas, fracciones donde se suelen incluir la mayoría de microfósiles. Para 
ello se analizaron un número elevado de partículas con un tamaño 
comprendido entre 700 y 2 µm, rango que incluye la mayoría de 

esferulitas de fauna herbívora y animales primitivos como las esponjas 
silíceas. Por ese motivo se contemplaron también las características 
del material portante, que como sedimento arqueológico es el re-
sultado de la conjunción de procesos naturales y antrópicos, para lo 
cual se procedió al registro de todos los datos del tratamiento de las 
muestras, permitiéndonos conocer algunas de sus principales caracte-
rísticas (pH, fracciones granulométricas, etc.), para intentar relacionar 
contenido (registros microscópicos) y continente (matriz portante). 
Todo lo cual nos permitiría a su vez hacerlo con el proceso de in-
tervención histórica del medio costero de Lobos 1, siempre desde 
una perspectiva microarqueológica. La interrelación de los diferentes 
parámetros analizados muestra cómo el sedimento guarda datos so-

aspectos relacionados con la explotación del medio vegetal, la intro-
ducción de recursos económicos propios del momento histórico e 
incluso ofrecer una estimación cuantitativa del impacto antrópico en 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

-
boratorio, a las muestras se les asignó una signatura compuesta por las 
iniciales del yacimiento más una letra mayúscula de la evidencia princi-
pal buscada en las analíticas (Fitolitos) y número correlativo. Las corres-
pondencias con las signaturas originales de las muestras son mostradas 
en la Tabla 1. Las características apreciables de los sedimentos eran: 
secos, sueltos y de colores claros. Tal y como se ha planteado, se llevó a 
cabo una revisión de los resultados obtenidos mediante otras prácticas 
analíticas como el estudio parasitológico llevado a cabo por la Dra. 
Gijón (Universidad de Granada). En este caso se consideraron varios 

-
vancia en el contexto analizado, como son los tricomas de tipo peltado 
y en forma de candelabro (Lám. XI) presentes en algunas muestras del 

muestras de referencia del género Olea, al que pertenecen el olivo me-
diterráneo y el acebuche, endemismo de las Islas Canarias y Madeira.

Tabla 1.- Lobos 1, relación de muestras y correspondencia con áreas de excavación

MUESTRA CORRESPONDENCIA FECHA NATURALEZA

LOBOS-F1

LOBOS-F2

LOBOS-F3

LOBOS-F4

LOBOS-F5

MPAR 3-BIS L1.12N.

M11.02-I

MPAR 8 L1.12N. M11.

08 -2 p0

MPAR 12 L1.13 L12.05

MPAR 15 L1.13 R1.17

MPAR 16 L1.13 R2.15 

Sondeo

sedimento

sedimento

sedimento

sedimento

sedimento
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Métodos

Tratamiento de las muestras

Las muestras fueron analizadas mediante un protocolo que se 
ajustase a los objetivos de un estudio microscópico en profundidad, 
para lo cual se aplicó la metodología descrita anteriormente como 
Método Contextual de Análisis Microfósil (Afonso, 2014) y, que entre 
otros contextos, ha sido aplicado en sedimentos históricos recientes 
(Afonso et al. 2015). Para ello las muestras fueron tratadas en labora-
torio y se registró su peso desde el primer momento (muestra seca 
a 105º C) y tras cada tratamiento químico para la eliminación de 
compuestos cementantes, como la oxidación de la materia orgánica 
(H

2
O

2
 30%) y los carbonatos (HCL 10-37%), e igualmente tras su 

fraccionamiento granulométrico, previa dispersión y eliminación de 
las arcillas, fracción que no suele contener más que los pequeños 
fragmentos de microfósiles procedentes de las fracciones superiores. 

para cualquier estudio microfósil, siendo su eliminación prioritaria y 
compleja (Lentfer & Boyd, 1999). Tras disponer de las muestras libres 
de arcillas, se procedió a la extracción de alícuotas de muestra en 
suspensión para confeccionar las primeras preparaciones permanen-
tes, lo cual se hizo con volúmenes de 1000 y 500 µl mediante pipeta 
automática. De este modo se dispuso de preparaciones donde se 
encontraban un rango de partículas situadas entre ±700-2 µm, rango 
donde se encuentran la totalidad de microfósiles silíceos y otros de 
diferente composición. Estas preparaciones permitieron obtener una 
primera impresión sobre las características y concentraciones de los 
principales grupos microfósiles, siguiendo una adaptación del proto-
colo descrito por Bárcena y Flores (1990) para el estudio de microal-

microfósil existente en cada fracción mineral y con respecto a sus 
partículas minerales, ya libres de arcillas, se generó un primer análisis 
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redundante aplicando los criterios de Pinilla y Bustillo (1997) que sin 

primera extracción de alícuotas, fueron fraccionadas para disponer 
de la fracción arenas >200 µm, 200-50 µm y limos totales (50-2 
µm), e incluso de la fracción arcilla, que fueron conservadas tras su 
disgregación y decantación. Este protocolo permite conocer la canti-
dad de cada fracción que integra el sedimento y realizar observacio-
nes microscópicas, de calidad, con cada una de ellas. Pero siguiendo 
el objetivo de conocer el sedimento arqueológico en profundidad, 
se procedió a un segundo análisis redundante, en este caso con las 
muestras en estado original, para lo cual se realizó un tercer grupo 
de preparaciones con la muestra en bruto, que fueron estudiadas con 
microscopio óptico directamente, sin tratamiento alguno, tras confec-
cionar preparaciones microscópicas mediante la técnica de frotis. En 
este caso siguió el protocolo al uso del Dpto. de Geología (Secc. Pa-
leontología, USAL), utilizando como medio de inclusión Permount®, 
el mismo que para el resto de preparaciones.

En el caso de los tricomas vegetales detectados durante el estu-
dio parasitológico, se realizaron comprobaciones microscópicas para 
realizar una aproximación a su origen botánico, detectando posibles 
aspectos discriminantes, dado que se trata de elementos muy co-
munes en el reino vegetal. Para ello se recolectaron hojas de olivo 
y acebuche, buscando comparar los principales parámetros morfo-
métricos de sus tricomas. En este caso el estudio se llevó a cabo de 

en preparaciones microscópicas permanentes, para ser estudiados a 
600x mediante microscopio óptico.

Estimación de pH del sedimento

Paralelamente a los tratamientos para la extracción de microfósiles, 
se llevó a cabo la valoración de la reacción del sedimento (pH) en agua 
(1: 2,5), siguiendo el protocolo al uso en el Dpto. de Edafología de la 
Universidad de La Laguna (ULL).
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Estudio microscópico

Salvo para el caso de las preparaciones tipo frotis, las muestras ob-
tenidas mediante extracción con pipeta automática, tanto de la muestra 
sin fraccionar como con las arenas, limos y arcillas, se montaron siguien-
do el protocolo de Bárcena y Flores (1990) y Bárcena et al. (1994), ya 
que permite realizar estudios cuantitativos relativos (por preparaciones 
completas 2x2 cm) y absolutos (con respecto al peso de partida). En 
ambos casos el medio de inclusión empleado fue Permount®, por pre-
sentar un índice de refracción de 1,52, idóneo para detectar todos los 
microfósiles silíceos y los de base carbonatada, así como almidones y 
oxalatos de calcio, estos últimos con la ayuda de luz polarizada. 

Las preparaciones se montaron sobre placa calefactora (60ºC) con 
su correspondiente número de orden y datos principales. Para su es-
tudio se utilizó un microscopio Leica CM E, dotado con hasta 600x en 
seco y 1.500x en inmersión de aceite, polarización y fotografía digital 
a escala. 

Para las descripciones de los elementos microscópicos detectados, 
se utilizaron los criterios más consensuados en cada caso. Así, para 

Piperno (2006) así como en la propuesta ICPN 1.0 (Madella et al. 
2005). Para los almidones y otros elementos microscópicos vegetales 
se siguieron las descripciones y términos empleados por Wallis (1968) 
y Flint (1996), así como las indicaciones directas del Dr. Aceituno (Uni-
versidad de Antioquia, Colombia). Para los oxalatos Franceschi & Hor-
ner (1980), Brochier & Thinon (2003) y Cavero & López (2007) para 
las esferulitas a Canti (2003) y Simkiss & Wilbur (1989) y Carrión et 
al. (2006) para microfósiles marinos y biomineralizaciones en general. 

-
génicos y minerales, se prestó especial importancia a la comparación 
con los elementos microscópicos presentes en las colecciones de re-
ferencia del autor, que incluyen plantas, sedimentos, suelos y residuos 
bioantropológicos y de determinados animales (Afonso, 2014). Para 

et 
al. (1999). 
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III. RESULTADOS

Matriz sedimentaria

Reacción del suelo (pH)

Las muestras presentan valores de pH situados entre 8,77 a 9,79 
-

sicos a fuertemente alcalinos. Dado que las causas de este hecho son 
complejas y deben tratarse analizando múltiples parámetros, de forma 

con las propias condiciones ambientales de la zona de actuación, de ex-
trema aridez y un contexto de playa marina, con un sustrato saturado 
en bases y escasamente lavado. Sin embargo, como se verá en el apar-
tado de análisis microfósil, parecen existir numerosos indicios de oxala-
tos de calcio transformados térmicamente en pseudomorfos de calcita, 

por tanto un aumento de su contenido en bases, independientemente 
de las ya generadas por las condiciones ambientales. Y sobre las cuales 
igualmente, a nivel microarqueológico, y especialmente con respecto a 
posibles cambios en la reacción del suelo, convendría comprobar –en 

Tabla 2.- Valores de pH 

MUESTRA pH

LOB-F1

LOB-F2

LOB-F3

LOB-F4

LOB-F5

9,76

9,79

9,52

9,37

8,77
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A nivel microfósil dichos valores de pH y procesos asociados, tienen 
una repercusión directa sobre los registros de base silícea, ya que la al-
calinidad supone la apertura o potenciación del proceso de disolución 
de la sílice (Iler, 1979), el cual se acentúa especialmente con valores >9. 

-
litos y menos a las espículas de esponjas, habiendo sido detectado pre-
viamente al análisis de pH durante las primeras observaciones micros-
cópicas. Se trata de un proceso que también en este contexto afecta a 

(Láms. III.1-3 y IV.5), pero también a los de pequeñas dimensiones, caso 
de los de tipo esférico y equinados vinculados aquí a palmáceas (Láms. 
III.4 y IV.4). Todo lo cual permite proponer que una parte del registro de 
microfósiles silíceos haya podido ser destruido por esta causa. 

Materia orgánica

Todas las muestras analizadas presentan bajo contenido en materia 
orgánica oxidable en H

2
O

2
, lo cual puede tomarse como una aproxima-

ción plausible a tal concepto. Una primera explicación para ello sería la 
propia textura de la matriz sedimentaria, de base arenosa y que no ha-
bría permitido la lenta descomposición de restos vegetales en su seno, 
o bien por la ausencia de aportes sustanciales de estos al sedimento. 
Sin embargo, otros indicadores indirectos de materia vegetal, igualmen-
te presentes en el mismo, aconsejan plantear que posiblemente las 
propias condiciones ambientales y sedimentarias no han colaborado en 
la valoración actual de tal concepto, y que sí existió un aporte puntual 
de materia orgánica vegetal, como parecen indicar algunos tipos de 
evidencias microscópicas.

Granulometría

Tras realizar la separación de las principales fracciones granulométri-
cas y obtener los pesos de cada una de ellas, se procedió a su traduc-
ción en porcentajes. En virtud de estos, y a nivel de clases texturales, 
la matriz del sedimento analizado puede considerarse como arenoso-
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franca, pues en casi todos los casos la fracción arena supera el 70% 
(Porta et al. 1999). No obstante, al tratarse de datos obtenidos median-
te escasa cantidad de muestra, estos deben tomarse como preliminares 
y solo para contextualizar los registros microfósiles con respecto a su 
matriz portante. Pero en todo caso dichos resultados funcionan como 
una aproximación plausible a la caracterización global del conjunto de 
muestras del sedimento, y no solo por su contenido en microfósiles.

Efectivamente la separación de fracciones permite comprobar el 
predominio de las arenas >200 µm, que en todos los casos superan 
el 50% (Gráf. 1). Por su parte las arenas situadas entre 200 y 50 µm 
presentan un promedio de 12,40%, mientras que las fracciones más 

de 3,49% y de 17,79% en el segundo, lo cual introduce un elemento 

microalgas silíceas, su escasa representación restringe también su con-
tenido biogénico, salvo circunstancias excepcionales. Por su parte las 
arcillas, pese a estar más representadas que lo que cabría esperar en un 
contexto de litoral y en mayor cuantía que los limos, no contienen más 
representación microfósil que los restos fragmentados de las fracciones 
superiores.

Gráf. 1.- Porcentajes de fracciones granulométricas.
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En líneas generales la matriz analizada es de grano superior a 200 

posibilidades de contener registros microfósiles abundantes, hipótesis 
que sin embargo podría no haberse cumplido de haberse producido 
depósitos de materia vegetal propios de eventos naturales o antró-
picos excepcionales. Aunque los contenidos, prácticamente nulos, en 
materia orgánica oxidable actual parecen minimizar dichos aportes, 
los registros de microfósiles vegetales indican que efectivamente éste 
sí se produjo, pero no mediante plantas con alto contenido en síli-
ce como gramíneas (Poaceae), palmáceas (Arecaceae) o compuestas 
(Asteraceae), ya que pese a que lo evidente de la disolución silícea, el 

que las realmente existentes en las muestras. Como ya se ha expresa-

alcalina de la matriz sedimentaria, lo cual no debe tomarse como indi-
cador de la estabilidad de las mismas en el tiempo ya que se trata de 
un parámetro que también puede variar con respecto a la actualidad 
(Biek, 1963).

Registro microfósil

Primeramente, y aun con la matriz sedimentaria no alterada por 
tratamientos químicos o mecánicos (frotis), a nivel microscópico se ob-
servaron agregados de arcilla y muy escasos ejemplos de microfósiles 
silíceos, pero sí microcarbones y esferulitas de fauna herbívora (Lám. 
I.2D). Siendo también abundantes y especialmente evidentes conchas 
de foraminíferos entre las partículas de limo, e incluso fragmentos de la 
columela de gasterópodos (Lám. I.1A y B). 

Podría incluso plantearse que estos fragmentos procedieran del in-
terior de las conchas de dichos foraminíferos, aunque en este caso se 
trataría de una fragmentación total de las mismas, por lo que dado los 
escasos ejemplares similares localizados, estaríamos ante un proceso 
tafonómico poco representado, ya que por lo general las conchas se 
observan completas.
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La observación bajo luz polarizada ofrece una matriz donde son 
abundantes los elementos birrefringentes (Lám. II), entre los que desta-
can las mencionadas esferulitas (Lám. IIA) y con un tamaño ostensible-
mente mayor (±50 µm) conchas de foraminíferos (Lám. IIB), entre los 
cuales igualmente parecen ser muy numerosos los oxalatos de calcio 
o su forma trasformada por el calor de pseudomorfos de calcita (Lám. 
IIB-D). También parecen estar presentes distintos tipos de gránulos de 
almidón, aunque se trata de un punto que conviene aclarar en el apar-
tado correspondiente (Lám. IIC).

Con todo ello cabe decir que el examen de las muestras no-altera-

del registro microfósil existente en los sedimentos, basada en la esca-

carbonatada, tanto de origen vegetal como animal (esferulitas, hueso), 
así como de gránulos de almidón. Son precisamente esos conjuntos de 
evidencias los que volvieron complejo el estudio global del sedimento, 
tanto como para obligar a ajustar el método de extracción, ya que 
por lo general estos tienden a centrarse en los microfósiles de base 
silícea, por ser los que mayores posibilidades tienen de perdurar en el 
tiempo. Por ello, y a pesar de que la metodología contemplaba la utili-
zación de reactivos ácidos como el clorhídrico (HCl 10-27%) este no 

la eliminación de todo compuesto carbonatado de la matriz sedimen-
taria. Obviamente, con esta decisión, y sin operar la descarbonatación, 
la dispersión de dicha matriz resultaría comprometida y con ello la 

Se trasladó entonces el peso del tratamiento de dispersión a la neutra-
lización de otros elementos cementantes importantes, como la materia 
orgánica, así como al empleo de ultrasonidos, ajustando su aplicación 
en periodos muy cortos y controlados. 

Por todo ello se optó por aplicar un tratamiento poco agresivo en 
el plano metodológico y de valoración conjunta y redundante en el 
de observación microscópica, tanto sobre las muestras sin alterar (fro-
tis) como en las que se aplicaron tratamientos químicos, logrando con 
ello una aproximación al contenido total de microfósiles, así como una 
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Lám. I.- 1: Microfósiles y partículas minerales en LOB-F1 (A: Fragmento de foraminífero, 

B: Fragmento de la columela de un gasterópodo, C: Granos de limo, D: Agregados 

de arcilla y limos) 300x. 2: Matriz y otros microfósiles en LOB-F1 (A: Agregados de 

arcilla, B: Grano de limo, C: Microcarbón, D: Esferulita), 600x.  (Fot. J. Afonso).

1 2

Lám. II.- Aspecto de la matriz sedimentaria de la muestra LOB-F1 sin tratar y 

bajo luz polarizada, donde pueden observarse microfósiles con diferente grado 

de birrefringencia (A: Esferulitas de fauna herbívora, B: Concha de foraminífero, C: 

oxalatos de calcio y posible gránulo de almidón. 300x. (Fot. J. Afonso).
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primera valoración sobre sus concentraciones reales en el sedimento. 
Antes de desglosar en detalle cada tipo de microfósiles, cabe plantear 
—a nivel cualitativo— que pudieron detectarse varios tipos de los mis-
mos (Tabla 3), pese a que no en todos los casos pueda proponerse una 

casos su número es tan bajo como para considerar relevante su pre-
sencia, pero aun así se trata de un aspecto que debe matizarse cuando 
todos ellos son analizados en conjunto, y sobre todo porque la premisa 
es atender a cualquier parámetro, por mínimo y aislado que parezca, 
una máxima también necesaria en este tipo de trabajos. 

-
sencia mayoritaria de carbón y elementos carbonatados, en lo que se 
constituye como una conjunción de evidencias microscópicas que indi-
can la relevancia del registro microfósil global, dentro de su complejidad 
de interpretación, no tanto a nivel paleoambiental como arqueológica. 
Todo lo cual, unido a las características del propio material portante, 
parecen permitirnos acometer interpretaciones sobre el proceso histó-
rico que involucra ambos grupos de evidencias microscópicas: silíceas y 
no-silíceas, incluyendo por supuesto al microcarbón.

Se trata de un grupo microfósil escasamente representado y siem-
pre a nivel de indicios con respecto a otros microfósiles. En general se 
observan morfologías de tendencia alargada y rectangular, alteradas 

-
queño tamaño son escasos, restringiéndose a ejemplos muy aislados 
de células cortas Poaceae
detectadas están incluidas en la Tabla 3 y pueden resumirse en células 
largas lisas de tendencia rectangular (Lám. III.1 y 2), con variaciones en 
su eje longitudinal y transversal, así como alargados equinados (Lám. 
IV.1), células cortas trapezoidales, todas formas comunes de la familia 
Poaceae. 

También de forma aislada se observan morfologías esféricas con 
ornamentación equinada y sin ella, que pueden adscribirse a Arecaceae. 
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TIPOLOGÍA PROP.  ADSCRIP.  TAXON.

Formas cristalinas 
esféricas a subesféricas 
y radiales

Cristales agrupados 
en drusas

Cristales rectangulares 
apuntados

Carbonato cálcico

Cristales agrupados 
en arena de cristales

Células rectangulares 
lisas

Células rectangulares 
equinadas

Célula corta trapezoidal

Forma esférica 
equinada

Formas esféricas, 
subesf., hilum
Fragmento en forma 
espiral
Formas tubulares con 
canal central
Conchas con 
subdivisiones

Formas opacas, 
amorfas y negruzcas

Formas alargadas, 
huecas

Formas rectangulares 
romas

Formas romas, os-
teolitos

COMP. QUÍMICA

Oxalato de calcio

Oxalato de calcio

Oxalato de calcio

Sílice

Sílice

Sílice

Sílice

Amilácea

Carbonato cálcico

black carbon

Celulosa

Sílice

Carbonato cálcico

Esferulitas de 
ovicápridos

arbustiva

Flora gimnospermas 
pos. Pinus sp.

Fitolitos de 
gimnospermas

Fitolitos Poaceae

Fitolitos Poaceae

Fitolitos gramíneas 
Pooideae

Fitolitos Arecaceae

Gránulos de almidón

Columela 
gasterópodo

Espícula esponjas 
silíceas

Foraminíferos

Especies leñosas 
arbustivas o arbóreas

vegetal

Fitolitos desmineraliza-
dos o hueso alterado

Huesos fauna 
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Otras morfologías, también afectadas por disolución y fragmentación, 
pueden adscribirse igualmente a Poaceae, como las de tipo rectangular 
y posible geometría paralelepípeda (Láms. III.5 y IV.3). En prácticamente 
todos los casos se observa disolución silícea, ocasionada por un pH 
básico extremo (pH<9) y potenciada por temperaturas elevadas y cir-
culación hídrica (Iler, 1979; Dixon & Leed, 1989). Tal y como ocurre en 
otros contextos, este proceso afecta más a los cuerpos silíceos de ta-
maño medio (>50 µm) y ha sido observado en varios ejemplares con 
estas características, pero también afecta aquí a los de menores dimen-

de palmáceas (Lám. III.4).
En algunos casos parecen observarse elementos buliformes no-

cuneiformes de gran tamaño (>50 µm), que derivarían igualmente 
de gramíneas (Lám. III.5) pero con bastante margen de error dado su 

-
da para llevar a cabo estudios morfométricos tendentes a discriminar 
entre gramíneas C

3
 o C

4
, diferenciación que hasta el momento sólo 

puede hacerse con las escasas células cortas detectadas (de tipo tra-
peziforme), que indicarían la presencia del tipo C

3
, en este caso de la 

subfamilia Pooideae

motivo de su tamaño, sin embargo se trata de una fracción escasamen-
te representada en las muestras, por lo que la baja concentración de 

fue realmente bajo.

una información botánica más allá del nivel de familia, tratándose en la 

de hojas y tallos de gramíneas (Poaceae). Por su parte, las células cortas 
de tendencia trapeziforme o de cono truncado sí que permiten distin-
guir a nivel de subfamilia, en este caso de gramíneas Pooideae, adaptadas 

et al. 1969; 
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Lám. III.- 1: Fitolito de célula larga, posiblemente con ornamentación equinada en 

la disolución silícea, 600x con ajuste óptico. 3: Fitolito de célula larga liso afectado 

por fuerte proceso de disolución. 4: Fitolito esférico equinado de palmácea en LOB-

1 .

3 4

5
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puntual, descarta cualquier concentración de tejidos de dichas plan-
tas de forma intencionada, o por la existencia de un desarrollo zonal 
importante de las mismas. Tampoco se detectan formas comunes en 
suelos y sedimentos como son los apéndices epidérmicos o tricomas 

las observadas y afectadas por fragmentación y disolución puedan co-
rresponder a los mismos (Lám. III.5). En todo caso suelen ser tipologías, 

abundantes en los suelos y sedimentos donde se desarrolla vegetación 
de gramíneas, o bien lo ha hecho en el pasado.

caso a palmáceas, también muy comunes en suelos y sedimentos de 
las Islas, y que en este caso también parecen presentar los parámetros 

Phoenix 
canariensis (Afonso, 2014). Se han localizado ejemplares aislados y par-
cialmente alterados al menos en las muestras LOB-F1y LOB-F3 (Lám. 
III.4), a los cuales podrían sumarse otros también de tipo esférico pero 
que parecen haber perdido su característica ornamentación equinada 
(Lám. IV.4).

Espículas de esponjas silíceas

En varias muestras se observan fragmentos correspondientes a 
varios tipos de esponjas silíceas o demoesponjas, primitivos animales 
sésiles de ambiente acuático (Simkiss & Wilbur, 1989), y que suelen 
vincularse a ambientes de escasa profundidad y buena calidad del agua, 

Los fragmentos detectados son de diferente tamaño (120 a 54 µm), 
pero guardan el mismo esquema tubular, de paredes fuertemente si-

lisa. A nivel tafonómico en ninguno de ellos se observa disolución aun-
que sí fragmentación, algo habitual en los sedimentos inmediatos a su 
zona de desarrollo.
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Lám. IV.- 1: Fitolito de célula larga equinado afectado por disolución. 2: Fitolito 

rectangular de márgenes lisos y ligeramente ondulados en relativo buen estado de 

equinada. 5: Aspecto de algunas de las partículas presentes en el sedimento, con 

muy afectado por disolución silícea (extremo derecha). 600x. (Fot. J. Afonso).

1 2

3 4

5
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Oxalatos de calcio y pseudomorfos de calcita

Se trata de una biomineralización vegetal detectada en prácticamen-
te todas las muestras y que presenta diferentes morfologías y estados 
de conservación, aunque de compleja adscripción vegetal hasta llevar 

-
talizaciones de oxalatos de calcio en forma de arena de cristales (Bro-
chier & Thinon, 2003) y conexión anatómica (Lám. VI.1), en numerosos 

ellos existe la posibilidad de que se trate de gránulos de almidón muy 
alterados, atendiendo al aspecto que presentan, aunque en su mayoría 
parecen adscribirse a la primera propuesta. En ese caso las cupresáceas 

Lám. V.- 1 y 2: Fragmentos de espículas de esponjas con diferentes terminaciones 

apicales, 600x. (Fot. J. Afonso).

1

2
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(Coniferales) serían una propuesta viable, ya que han sido observados 
en especies del género Juniperus (Afonso, 2014). Otra forma de po-
sibles oxalatos se encuentra aún en conexión anatómica, dentro del 
tejido vegetal original y bajo la forma de pequeños cristales fusiformes 
(<10 µm), que pueden observarse tanto bajo luz trasmitida convencio-
nal como polarizada (Lám. VI.2 y 3). A nivel de referencia actual estas 
morfologías únicamente han sido detectadas en especies leñosas de 
dicotiledóneas (Afonso, 2014).

No obstante, también se observan otras morfologías diferentes a 
las anteriores que podrían igualmente ser oxalatos de calcio en origen, 
también muy alterados por la temperatura de combustión de tejidos 
leñosos pero que podrían pertenecer a coníferas diferentes a las ya 

por su deformación, presentan tendencia rectangular (80x11 µm) y ex-
tremos apuntados con ligera disimetría (Lám. VI.4), que podría corres-
ponder a oxalatos de calcio como los presentes, entre otros géneros, 
en Pinus sp. Aunque no es probable localizar plantas del entorno que 

permitan profundizar en su origen. Igualmente se ha detectado otra 
morfología de similares dimensiones pero extremos apuntados (Lám. 
VI.5), pero por el momento no puede emitirse ninguna propuesta de 

La siguiente morfología que podría corresponder a cristales de 
oxalato presenta tendencia esférica (Ø= 20 µm) y subdivisiones in-
ternas radiales (Lám. VI.6 y 7), que en principio se vincularon a es-
ferulitas de fauna herbívora. Tras posteriores comprobaciones pareció 
más apropiado proponerlas como drusas de oxalato de calcio (Canti, 
1998), provenientes de plantas aún por determinar, aunque al igual 
que las esferulitas podrían formar parte del registro expulsado en las 
heces fecales de herbívoros, y corresponderían a plantas del entorno, 
hecho que ya ha sido comprobado en contextos diferentes, en ese 
caso asociados a heces fecales de bóvidos de suelta estacional (Afon-
so, 2014).  

las propias características y parámetros del sedimento, como es su 
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Lám. VI.- 1. Posibles oxalatos en forma de arena de cristales, 600x. 2: Tejido vegetal 

con cristales fusiformes en su interior. 3: Los mismos cristales bajo luz polarizada 

de oxalatos de calcio rectangulares y bordes apuntados. 5: Posible oxalato de calcio 

rectangular. 6: Fragmento de posible drusa de oxalato de calcio bajo luz ligeramente 

polarizada. 7: La VI.3 bajo nícoles cruzados, 600x. (Fot. J. Afonso).
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alcalinidad y el escaso lavado de las sales existente, aspecto propio de 
las condiciones ambientales imperantes en la zona del yacimiento. En 
contextos de mayor pluviosidad los oxalatos resultan prácticamente 
irrecuperables, incluso en sustratos sobre los que se desarrollan plan-
tas con alta producción de los mismos, como gimnospermas y angios-
permas dicotiledóneas. 

Gránulos de almidón

almidones presentan parámetros al menos de dos tipologías. Por una 
parte como formas esféricas a subesféricas, que bajo luz polarizada 
muestran birrefringencia, color blanco y característica Cruz de Malta o 
de extinción de luz (Lám. VII.1 y 2). Su tamaño es variable pero por lo 
general pequeño (Ø <20 µm), mientras que la disposición de su hilo, 
en prácticamente todos los casos, parece ser de tipo central. Se apre-
cian diferencias en la disposición de sus estrías y en su estado de con-
servación, aunque el hecho de que aun mantengan su birrefringencia 
indica que no se ha operado en ellos un proceso de gelatinización. En 

descartar el grupo de las leguminosas, orientándose hacia gramíneas 
comestibles de la tribu Triticeae (Aceituno & López, 2012), pero en 
otros parecen presentarse diferencias sustanciales como para propo-
ner otros tipos de cereal.

-
drían asociarse a gránulos de almidón compuestos, del tipo presente 
en los granos de Panicum milliaceum o Setaria italicum, pero la abun-
dancia de elementos birrefringentes con otro origen biológico obliga 

puede plantearse como hipótesis preliminar que, dado el buen estado 
de dichos almidones, podrían representar el almacenaje de granos de 
cereal. Aunque a ello hay que sumar la presencia de esferulitas de fauna 

abriendo la puerta a diferentes explicaciones que los relacionen.
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Microcarbón

Los microfragmentos de carbón son muy abundantes en todas las 
muestras, pudiendo considerarlos el microfósil vegetal más abundante. 
Se trata de partículas amorfas, color negro intenso y completamente 
opacas, su tamaño es variable pero se encuentran situados en el rango 
de los limos gruesos y medios (50-8 µm). Dado que con anterioridad 
a la observación microscópica se llevó a cabo la oxidación de materia 
orgánica, debe entenderse que se trata de partículas insolubles de black 
carbon, y no de algún tipo de agregado orgánico (Láms.I.2 y IV.5). Sus 

cuantitativas relativas, aunque a nivel taxonómico no pueda irse —por 
el momento— más allá de su pertenencia a plantas arbustivas o arbó-
reas leñosas. Sin embargo, se trata de un referente arqueobotánico de 
primer orden, dado que su presencia indica la de estructuras de com-
bustión o bien la incidencia de estas sobre el contexto sedimentario. En 
principio no se han detectado fragmentos mayores del tamaño limo o 

sedimento se ha producido en forma de partículas tan pequeñas como 
para incorporarse a las corrientes de aire. 

Esferulitas de fauna herbívora

Se trata de un microfósil bien representado en las muestras, su mor-
fología es de tendencia esférica (Ø= 27 x 26,5 µm; 12,5 x 13,5 µm), 

interna varía en algunos casos, lo cual ha sido tomado como variaciones 
con respecto a su plano de observación y estado en las preparaciones 
microscópicas (Lám. VII. 3-5). Todo lo cual parece coincidir con las es-
ferulitas producidas en el tracto digestivo de numerosos animales her-
bívoros, especialmente oveja y cabra a nivel domesticado, pero también 
de tipo salvaje como la gamuza, la gacela e incluso el jabalí, aunque no 
tanto en el cerdo domesticado (Canti, 1997). Se trata de un compo-
nente microscópico habitual en las heces de estos animales e indica-
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dor de la presencia de ganado en contextos arqueológicos (Korstanje, 
2002). Las mencionadas diferencias en su observación podrían deberse 
también a que pertenecen a animales diferentes, aunque descartando 
roedores y bóvidos (Canti, 1997, 1998).

Los estudios relacionados con la producción y presencia de esferu-
litas en contextos del Archipiélago ha sido abordada mediante trabajos 
experimentales (Afonso, 2014), y corroborada en algunos estudios de 

Lám. VII.- 1 y 2. Gránulos de almidón bajo iluminación con nícoles cruzados. 600x. 3: 

Esferulita (parte superior de la imagen) y almidones. 4 y 5: Ejemplos de esferulitas 

presentes en el sedimento. 600x. (Fot. J. Afonso).
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sedimentos arqueológicos (Afonso, 2009), e incluso elementos cerá-
micos de poblaciones neolíticas de la Península Ibérica (Afonso, 2012), 
todo lo cual permite incluirlas como parte de las evidencias vinculadas 
a sociedades productoras, más o menos antiguas.

Conchas de foraminíferos

Se trata de uno de los microfósiles animales más representados 
en todas las muestras, aunque con variaciones en su concentración. 
Su comportamiento óptico es en la mayoría de los casos anisótropo 
y en otros isótropo, lo que sugiere que también puede haber conchas 
silíceas. En todo caso presentan morfología esférica a subesférica (Ø= 
54x49 µm), pudiéndose distinguir su tabique exterior (espesor= ±3 
µm) de coloración verdosa, diferenciada del interior. En vista planar se 
aprecia una estructura en espiral (Lám. VIII.1-3), mientras que obser-

al labio externo de la zona de la apertura, de lo que entendemos son 
pequeñas conchas.

En algunos casos se observan ejemplares de este tipo de microfósi-
les que se asemejan más a pequeñas larvas enroscadas sobre sí mismas, 
en las cuales no se aprecian las subdivisiones observadas en la mayoría 
de conchas (Lám. VIII.3 y 6), por lo que podría tratarse de otro tipo de 
microfósil diferente a los propuestos como foraminíferos.

estas conchas pertenecen a foraminíferos, en algunos casos de capara-
zón silíceo, lo cual no solo indica que se trata de organismos de origen 
marino y características morfométricas (estructura y ornamentación) 
con valor taxonómico (Martins et al. 2006), sino que su composición 
podría indicar en este caso su pertenencia a zonas profundas, por de-
bajo de la línea de compensación del carbonato cálcico (Simkiss & Wil-
bur, 1989). A nivel microarqueológico su presencia debe relacionarse 
con el contexto natural del que proceden las muestras, indicando el 
componente orgánico y marino del entorno arqueológico. Su tamaño 
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los sitúa en el rango de los limos gruesos (promedio= 50 µm), debien-
do ser entendidos como parte de esta fracción y no la de las arenas, 
por lo que inicialmente, a nivel tafonómico, el mecanismo vinculado a 
su transporte sería el de saltación aunque sin descartar, puntualmente, 
el eólico, dado que el rango de tamaños también los sitúa entre las 
partículas que pueden ser movilizadas dentro de las corrientes atmos-
féricas bajo viento de intensidad moderada. Pero dado el contexto de 
acogida los propios procesos de la franja litoral parecen ser la opción 
explicativa más común.

No obstante, a nivel microarqueológico suponen un conjunto que 
revela la estrecha relación del entorno arqueológico con el contexto 
marino inmediato, que podría permitir conocer qué tipo de microfó-
siles se han desarrollado en el mismo y facilitar posteriores estudios 
paleoambientales, e incluso de aquellos que puedan relacionarse con el 
propio proceso de explotación histórica del medio. Por lo que, a modo 
de propuesta, y atendiendo al potencial informativo aportado por su 
estudio, sus características podrían ponerse en relación con el resto de 
evidencias arqueológicas del yacimiento y su contexto paleoambien-
tal, proponiendo la idoneidad de conocer su contenido isotópico para 
ponerlo en relación con el periodo de ocupación y funcionamiento 
del asentamiento denominado Lobos 1. Se trataría de valorar la infor-
mación biológica contenida en ellos con respecto a los procesos de 
cambios paleoambientales descritos para la zona por los estudios de 
cocolitofóridos atlánticos (Bárcena et al. 2004) y secuencias erosivas 
(Criado, 1990), que se corresponden con los datos obtenidos para 
cuencas lacustres de la Península Ibérica (Luque, 2003), según los cuales 
hacia el cambio de la era se iniciaría un proceso de desertización vincu-
lado al periodo cálido actual, que incluiría un aumento de los terrígenos 
y con ello aportes de microfósiles desde el continente africano. A nivel 
microarqueológico tal aspecto podría acometerse también mediante el 

Microfragmentos de hueso

Los ejemplos detectados responden a dos tipologías, ambas con 
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oquedades lagunares, textura porosa y coloraciones verdosas a rojizas 
(Lám. VIII.7-9). Las características mencionadas podrían indicar que se 
trata de microfragmentos de hueso de ictiofauna pero con dos opcio-

o bien de huesos de dos animales diferentes, lo cual deberá ser escla-
recido con futuros estudios (Lám. VIII.7), y aunque en algunos casos 
podría tratarse de restos cartilaginosos en otros parece ser fragmentos 

mostrando subdivisiones. 5: Resto de concha en vista lateral mostrando subdivisiones. 

6: Concha de foraminífero o larva. 600x. 7: Concha de foraminífero y microfragmento 

de hueso o cartílago. 600x. 8: Microfragmento de hueso, erosionado y con inicio de 

fragmentación secundaria. 9: Microfragmento de hueso. (Fot. J. Afonso).
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de huesos de peces. Por lo general se trata de fragmentos que no su-
peran las 50 µm, con bordes romos por la erosión e incluso inicio de 
fragmentación secundaria (Lám. VIII.8).

Indeterminados

Aparte de los elementos que responden a formas muy alteradas 

rectangular, tamaño medio (67,5 x 40,05 µm; 54 x 29,7 µm) y naturale-
za indeterminada. Presentan bordes romos y comportamiento óptico 
ligeramente birrefringente, pudiendo adscribirse a restos muy alterados 

-
ción (Lám. IX.1). 

La única referencia al respecto se localizó en el sedimento arqueo-
lógico de una estructura de combustión del yacimiento de La Cerera 
(Gran Canaria), ocasionando la misma confusión microarqueológica 

parámetros microscópicos reconocibles y de referencia, tanto de for-
-

puesta se orientaría hacia elementos sometidos a alteración térmica y 
química, cuya naturaleza podría ser tanto animal como vegetal. En el 
caso del elemento rectangular y con ornamentación aparentemente 
escaleriforme de la Lám. IX.2 no puede descartarse que se trate de una 

por el momento sólo se trata de una hipótesis basada en criterios mor-
fométricos y de ornamentación contenida en la bibliografía consultada 
(Raigemborn et al. 2009), y no de información directa sobre plantas del 
entorno de las Islas.

Microalgas silíceas

Sorprendentemente no se ha detectado ningún ejemplo de valvas 
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con ornamentación escaleriforme en una de sus caras. 600x. 3: Posible espora 

esférica. 4: Espora de hongo. 5: Fragmento de tricoma. 600x. (Fot. J. Afonso).
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en contextos con grado de humedad variable, como los de enchar-
camiento en las zonas de las que provienen las muestras, o formando 
parte de los registros del sustrato marino inmediato. Dado el alto gra-
do de ubicuidad manifestado por este tipo de organismos acuáticos 
—o de alta humedad— puede tomarse su ausencia como la de un 
indicador biológico y tafonómico a nivel arqueológico. Por el contrario, 
las conchas de foraminíferos podrían indicar las propias características 
biológicas del sustrato pre-antropización, ya que la ausencia de microal-
gas indica que éstas no formaban parte del sustrato, tanto durante las 
fases previas a la ocupación antrópica como durante ésta.

Otros posibles microfósiles

También se observan lo que podrían ser esporas de plantas su-
periores y hongos, en ambos casos ya detectadas durante el análisis 
paleoparasitológico (Lám. IX.3 y 4). Para el segundo caso una propuesta 
taxonómica podría ser Alternaria sp. (La Serna y Domínguez, 2003), 
mientras que otras, de tendencia esférica, igualmente serían palinomor-

-
vado lo que podrían ser tricomas no-silíceos de gran tamaño (>100 
µm) y en los que pueden distinguirse su gruesa pared (Lám. IX.5), pero 

de elementos muy comunes en el reino vegetal, pero que pueden des-
cartarse como pertenecientes a familias como Poaceae cuya composi-
ción es, mayoritariamente, silícea. 

Aspectos cuantitativos preliminares

El estudio realizado a nivel cuantitativo relativo (comparativo en-

fracción limo (50-2 µm), dada la escasa representación de microfósi-
les en la fracción 700-2 µm, y por ser la fracción que suele contener 
la mayoría de elementos de origen biogénico. Para ello se emplearon 
preparaciones confeccionadas con mayor concentración de limos 
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estudiaron ejemplares sobre las preparaciones tipo frotis. Los resulta-
dos obtenidos sobre los limos permiten apreciar características como 
el predominio de cristales de piroxenos de augita, que parecen copar 
la mayoría de los limos medios (20-8 µm) y gruesos (50-20 µm) 

de granos (+3000 por muestra) en 10 campos microscópicos esco-
gidos al azar, lo cual permitió también distinguir los limos que podrían 
tener un origen eólico y que representarían entre 2,24 y 1,17% de 

piroxenos de augita (Gráf. 2).
Por su parte la estimación porcentual de los microcarbones indica 

que representan entre 18,23 y 10,63% con respecto a los limos cuan-
-

número de esferulitas, que resulta algo más elevado en la muestra 
LOB-F2, aunque en el total de las estimaciones realizadas sólo repre-

generales, si se consideraran los porcentajes de todos los parámetros 
obtenidos, desde las fracciones granulométricas a las estimaciones 
microfósiles realizadas en la fracción limo, se concluye que el conte-
nido biogénico del sedimento es muy bajo, atendiendo —en espera 
de análisis con mayor número de muestra— a que el porcentaje total 
de microfósiles en la fracción limo estaría en torno al 20%, corres-
pondiendo en su mayoría a microcarbones. Y que a su vez, los limos, 
representarían menos de 5% de las fracciones granulométricas de los 
sedimentos analizados.

carbonatados (oxalatos de calcio transformados en pseudomorfos de 
calcita) y almidones, que en el primer caso podrían ser muy cuantiosos, 
pudiendo colaborar en la lectura arqueobotánica general y en especial 
con respecto a los microcarbones. Futuros trabajos deberán aplicarse 
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Gráf. 2.- Cuantitativo de partículas de limo, limos eólicos y microcarbones.
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localizado, tanto de tipo vegetal como animal.

IV. ESTUDIO MICROSCÓPICO DE LAS FRACCIONES MINERALES

La información aportada por la estimación porcentual de las fraccio-
nes granulométricas intentó ser ampliada mediante su estudio micros-
cópico, aportando datos sobre las características del medio geológico, 

parámetros sobre los que es posible realizar distintos tipos de interpre-
taciones. En este caso los aspectos seleccionados han sido la naturaleza 

su apariencia física, óptica y en especial la presencia de partículas eó-
licas entre estos últimos, entendiendo que es en esta fracción donde 
podrían detectarse depósitos con origen alóctono y no tanto en las 

-
rico sino de los mecanismos propios de un ambiente costero. Por el 
contrario, la fracción limo es la que con seguridad puede ser transpor-
tada por el viento y no tanto por saltación, como ocurre con las arenas 
más gruesas. Como se ha comprobado en el caso de Lobos 1, parece 

minerales locales.

Arenas >200 µm

Primeramente en esta fracción no se detectan elementos que pue-
dan adscribirse a microfósiles, pero tampoco a ningún resto macros-
cópico biogénico, si exceptuamos lo que pueden ser fragmentos de 
conchas de moluscos (Lám. X.3). El grado de abrasión entre los granos 
es tan elevado que existe una obvia homogeneización de los de tama-
ño superior a 200 µm, que en su mayoría corresponden a minerales de 
colores claros (Lám. X.1 y 2) y solo en algunos presentan color rojizo 
o negro (Lám. X.2 y 3, segundo plano), pero la fracción principal está 
constituida por los primeros.
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Lám. X.- 1 y 2: Granos de arenas >200 µm. 3: Posible fragmento de concha de 

molusco en esa misma fracción. 10x. 4: Grano de limo afectado por erosión eólica 

o proceso con similar efecto. 5: Posible macla silícea o fragmento microfósil sin 

µm). 600x. (Fot. J. Afonso).

1 2

3 4

5 6



507

APÉNDICE 6

La inspección de la fracción arenas >200 µm no aporta información 
arqueológica, o al menos no más allá de su relación directa con las ca-
racterísticas y procesos del propio contexto geológico y biológico.

Arenas 200-50 µm

La inspección microscópica de esta fracción revela una cierta homo-
geneidad en cuanto a coloración y composición mineral, muy similares 
a los observados en la fracción >200 µm, con predominio de los colo-
res blanco a ocres, aunque con excepciones de granos rojizos, negros 
y verdosos, en este caso semitransparentes. El aspecto de todos ellos y 
en especial los de color blanco, presenta formas redondeadas, opacas 

fricciones ocasionadas entre ellas desde su separación de las rocas ori-
ginales. Dentro de esta obviedad debe introducirse la naturaleza de 
los granos que no presentan dicho aspecto, que son cuantitativamente 
inferiores que los primeros, y a los que debe atribuirse una edad menor, 
fruto de un depósito posterior. En algunos casos se detectan cristales 
verdosos de tendencia rectangular, que podrían pertenecer a cristales 
aislados de augita de tamaño superior a 50 µm.

factura antrópica con un tamaño cercano a varios milímetros, pero en 
este caso no se ha observado ninguno de consideración.

Limos totales (50-2 µm)

Las características morfométricas de estos limos son variables, aun-
que con predominio de granos no afectados por erosión eólica o de 
efecto similar, los cuales son siempre minoritarios. En ese caso son de 
tendencia elíptica (36,5 ±0,5 µm x 21,5 ±0,5 µm), márgenes romos, 

-
puestos por cuarzo. Sin embargo, no son las partículas minerales más 
abundantes, por lo que se trata de un elemento microscópico que 
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variaciones paleoclimáticas en la zona del yacimiento, antes, durante y 
-

mentos minerales aislados más abundantes en el sedimento son crista-
les rectangulares (72,36 x 11,88 µm), de bordes apuntados y posibili-
dad de pertenecer al sistema ortorrómbico o tetragonal (Lám. X.6), del 
que están formados especialmente los limos y algunos casos la fracción 
arena 200-50 µm. Pese a que se encuentran afectados por procesos 
tafonómicos, muestran el esquema morfológico y colorido propio de 
los piroxenos de augita. De forma más aislada se observan elementos 
silíceos que no parecen tener un origen biológico o al menos vegetal, 
por lo que han sido propuestas como maclas silíceas (Lám. X.5) o bien 

Si exceptuamos la presencia de microcarbones (únicamente por la 
-

(700-2 µm). Efectivamente se trata de una fracción eminentemente 
mineral, sin apenas elementos biogénicos, especialmente silíceos, con 
la salvedad de los microfragmentos de carbón que sí son relativamen-
te abundantes. Entre dichos elementos, y a nivel de indicios, destacan 
algunos tipos de microfósiles silíceos que sí pueden adscribirse a gru-

tendencia esférica y ornamentación equinada vinculados a palmáceas, 
los que pertenecen a gramíneas y algunos fragmentos de espículas de 

como microalgas, en una fracción granulométrica que habitualmente 
contiene la mayor parte de los mismos (Pinilla & Bustillo, 1997; Pinilla 
et al. 1989).

Arcillas (<2 µm)

Esta fracción fue inspeccionada únicamente para comprobar la pre-
sencia o ausencia de fragmentos de microfósiles procedentes de las 
fracciones >2 µm y que pueden depositarse entre las partículas de 
menor tamaño (<2 µm), ya que no se contemplan ejemplares microfó-
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siles completos inferiores a ese rango. Sin embargo el método de sepa-
ración empleado (cribado en húmedo sobre batería de tamices) puede 
producir el paso de partículas hacia fracciones que no le corresponden, 
casuística que involucra especialmente a los granos de formas alargadas. 

-

la correcta separación, y eliminación, de las partículas <2 µm.

V.  VALORACIÓN DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL

 DE TRICOMAS COMPLEJOS

Los tricomas localizados por la Dra. Gijón (Universidad de Granada) 
durante el estudio paleoparasitológico (Lám. XI.1-5) fueron un referen-
te buscado en el presente estudio microarqueológico, sin embargo no 
fueron detectados en las muestras analizadas. Dos eran las hipótesis 
para este hecho, la primera a nivel metodológico ya que la mayoría de 
microfósiles son sensibles a determinados tratamientos de laboratorio, 
en concreto a los ultrasonidos, que resultan perjudiciales para casi to-
dos ellos. Si le sumamos la agresividad de algunos tratamientos quími-
cos, resulta que debemos plantearnos si podríamos detectar elemen-
tos microscópicos menos resistentes a los ya comprobados, a nivel de 

ya corroborados anteriormente (Afonso et al., 2015). Y una segunda 
explicación basada en la propia selección de muestras realizada, que no 
contara con las muestras donde se localizaron dichos tricomas, dado 
que los microfósiles que guiaron el presente estudio eran inicialmente 
los de tipo silíceo, que resultaron ser los menos representados. Obvia-
mente a nivel de resultados este apartado resultó de enorme interés, 
pues aun deben ensayarse métodos con mayor rango de recuperación 
o bien, si su límite ya está alcanzado, seguir optando por métodos se-

Las morfologías de los tricomas detectados son al menos dos, bien 
diferenciadas, la primera de ellas corresponde a fragmentos o ejempla-
res completos (Lám. XI.1-3) de lo que podrían ser tricomas complejos 
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y que responden a la forma denominada de candelabro por Wallis 

Atendiendo a algunos ejemplos localizados en otros contextos, 

presentan un canal o hueco central. Para llegar a algunas propues-
tas taxonómicas debemos atenernos primero a la gran diversidad de 
plantas que pueden producir este tipo de tricomas o pelos, en espe-
cial dentro de la división Magnoliophyta. No obstante, pueden plan-
tearse algunas opciones arqueobotánicas en espera de estudios en 
profundidad. En base a las descripciones aportadas por la bibliografía 
existente, e intentando acotar posibilidades plausibles, los tricomas en 
forma de candelabro se encuentran presentes, entre otras familias, 
en Asteraceae y Scrophulariaceae. En este último caso los ejemplares 

el género Verbascum en sus hojas, género al que pertenecen algunas 
especies a las que se atribuyen propiedades medicinales, aunque tam-
bién han sido empleadas como adulterante (V. thapsus L.) e incluso, en 
época romana, como colorante y otros usos (V. pulverulentum). Tam-
bién parece que en virtud de su contenido en saponina estas plantas 
fueran utilizadas para pescar, mediante la técnica del envarbascado. 

-

separados del resto de tejidos, dado que son tóxicos (Font, 1992). 
Igualmente en el sedimento de varias zonas del yacimiento se lo-

pero no menos complejos (Lám. XI.4 y 5), de tipo peltado o planos 
con escamas y gran tamaño (ø 160 µm), comunes en las hojas de 
plantas como las oleáceas (Oleaceae), familia que como se sabe pre-
senta en el Archipiélago la variedad endémica Olea cerasiformis (ace-
buche) así como O. europaea L. (olivo mediterráneo) de introducción 
reciente. Para llevar a cabo un estudio comparativo preliminar se re-
colectaron hojas de ambas especies, extrayendo tricomas del haz de 
sus hojas, que fueron montados y observados al microscopio óptico. 
Dicho estudio revela la presencia de tricomas muy similares (Lám. XI.6 
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1 3

5
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4

6

Tricomas de Oleaceae de Lobos 1. 6: Tricoma peltado de las hojas de Olea europaea L. 

y 7: Tricoma similar perteneciente a las hojas de O. cerasiformis. Ambos 300x. (Fot.1 

a 5 H. Gijón y 6-7 J. Afonso). 
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y 7), tanto en dimensiones (ø prom. >100 µm) como simetría, de tipo 
radial y número variable de lóbulos o segmentos de longitud variable, 
terminaciones romas y entre 20 y 30 ejemplares. 

por los tricomas del olivo y el acebuche que podrían permitirnos em-
-

métricos con un número idóneo de ejemplares. Por otra parte, a nivel 
metodológico, se comprobó que se trata de elementos sumamente 
frágiles, que tienden a dañarse incluso empleando una metodología 
básica de extracción y montaje como la usada, lo cual podría explicar 
su no detección en muestras tratadas con métodos más agresivos. 
Con todo ello y atendiendo a estas primeras observaciones y resul-
tados, puede proponerse que efectivamente los tricomas detectados 
pertenecen a plantas de la familia Oleaceae (Lám. XI.6 y 7), y su pre-
sencia vinculada a la de sus hojas en la zona de intervención.

VI. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

sedimento arenoso, de reacción alcalina y escasa representación de 
elementos biogénicos, al menos de aquellos que pueden considerarse 
microfósiles de antiguos organismos, vegetales y animales. No obstante 
dicha escasez no es sinónima de falta de diversidad ni vacío a nivel de 
evidencias microarqueológicas, habiéndose detectado restos microscó-
picos de plantas (microcarbón, oxalatos de calcio, almidones y silico-

de fauna herbívora) e inferiores (foraminíferos y esponjas silíceas). Las 

-
nes insertos en la fracción limo, ya de por sí escasa. 

-
mite plantear que estamos ante un sustrato con baja potencialidad 
para albergar evidencias microscópicas, tanto por su textura arenosa 
como por procesos tafonómicos adversos, especialmente el de disolu-
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con esa composición. Por ello no puede descartarse que dicho proce-
so haya acabado con parte del registro de los mismos, aunque se parte 

en otros contextos sedimentológicos, igualmente agresivos, el registro 
-

cable. Sin embargo, el resto de microfósiles detectados complementa 
la información proporcionada por los anteriores, aportando eviden-
cias microscópicas de diferente naturaleza, que pueden vincularse a 
una clara intervención antrópica del medio, como la combustión de 

-
bones de especies leñosas) y la introducción de fauna herbívora, que 
es propuesta aquí como de ovicápridos, que pudieron transitar o ser 
estabulados en las zonas arqueológicas analizadas. En este caso tanto 

restos de este tipo de animales, como ya muestra el registro macros-

las contienen en igual número, un aspecto que en este caso concre-
to podrá permitirnos abordar próximos trabajos con objetivos muy 
dirigidos, y en general buscando conocer las variaciones de tipos y 

Asimismo, relacionado en parte o no con lo anterior, la presencia 
de gránulos de almidón podría relacionarse con el almacenaje de gra-
nos comestibles, inicialmente del grupo Triticeae, aunque inicialmente 
no con variedades de grano vestido, dado que no se han registrado 

El estudio revela además una clara conjunción de elementos de 
origen natural con los de factura antrópica, de modo que puede ob-
servarse un contexto litoral con aportes eólicos y marinos, donde 
se realizaron actividades antrópicas que incluyeron la presencia de 
ovicápridos, aspecto que debe tomarse como fundamental, ya que 
puede proponerse como indicio claro de transporte de ganado a un 
contexto donde anteriormente no existía. Mientras, a nivel de eviden-

caso de los desarrollados por gramíneas comestibles, como los de la 
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tribu del trigo (Triticeae), es paliada por la presencia de gránulos de 
almidón que no pueden adscribirse a leguminosas y en algunos casos 
sí a la mencionada tribu botánica. Aunque no puede descartarse que 

se observan los que corresponden a palmáceas, aunque en muy baja 

estas plantas y en los sustratos de acogida, caso de las pertenecientes 
al género Phoenix y numerosos suelos y sedimentos de Canarias. Lo 
cual aconseja proponer una primera opción como elementos alócto-
nos, con la llegada puntual de algún tipo de tejido vegetal de palmáceas 
al contexto analizado, teniendo, como primera vía explicativa, el propio 
medio marino. Sin embargo, al tratarse de un entorno arqueológico 
deben considerarse todas las opciones, especialmente la que involu-
cra una introducción antrópica de los mismos, pero sin descartar que 
igualmente supongan la evidencia de un anterior desarrollo autóctono 

local, pero que podría esclarecerse mediante estudios de microfósiles 

En líneas generales el estudio revela aspectos complejos a nivel 
microfósil, donde se entrelazan la escasez de los microfósiles que ini-

-
tan información microarqueológica, y que sin duda complementa la 
información ya obtenida para este yacimiento.
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