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Presentación

A Paloma Cabrera Bonet, que fue conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Griegas y 
Romanas del Museo Arqueológico Nacional desde 1992, hemos querido rendirle un homenaje por 
su inmensa dedicación en este centro. Desde su llegada al MAN, trabajó y estudió sin descanso, con 
los vasos griegos, y también se ocupó de mejorar las salas de exposición permanente, desde todos los 
puntos de vista, y tuvo un especial interés por dar a conocer en el mayor número de foros nacionales 
e internacionales posible, la grandiosa colección de cerámica griega con la que cuenta el Museo en 
su colección estable. Aquellas salas de los años setenta del pasado siglo, se convirtieron en las hoy 
admiradas salas griegas tras la renovación del Museo en 2014. Son fruto de su vida científica, que 
siempre estuvo dedicada al estudio, al conocimiento y a la enseñanza de la cultura griega, especial-
mente a la iconografía.

Sabemos que son muchas las razones por las que se puede, y se debe, hacer homenajes, y muchas 
son las personas, casi un centenar de amigas y amigos, los que se han sumado a este acto para dar 
así las gracias a la magnífica profesional y compañera que fue Paloma.

Como director del Museo quiero agradecer a todos el apoyo y la generosidad por su participación 
en este necesario recuerdo.

Andrés Carretero
Director del Museo Arqueológico Nacional



ABANTOS

A Paloma Cabrera Bonet

Desde aquella infancia de tan maravillosos recuerdos en El Escorial, siempre tuvo muy viva la imagen 
del monte Abantos. Años felices en los que ese horizonte se alzaba siempre, muy cercano, y nunca 
iba a cambiar. Todo un referente para ella, y es allí donde está. Ese lugar se ha convertido en sus 
campos elíseos, sus islas afortunadas, su más allá.

Nos hemos reunido en un simposio, griego, cómo no, para celebrar contigo y para ti esta suerte de 
tormenta científica, de cientos de ideas, de aserciones y de preguntas, de proposiciones, nuevas in-
formaciones y de nostalgias. Un simposio en el que, sin estar juntos, lo estamos, en el que hablamos 
mediante letras, no palabras y en el que podemos estar rodeados con crateras, copas, dinos, cántaros 
y escifos porque nuestra mente lo puede todo, casi todo. También estamos con Dioniso, Hermes y 
Apolo, que bajo frondosa pérgola, escuchan música.

Tu fuerte personalidad profesional y humana, tu vida que, continuamente estabas cultivando, tu gran 
capacidad de trabajo y la facilidad para sentir empatía y simpatía nos han facilitado este trabajo que 
presentamos. Aquellos que sentimos interés por el Mediterráneo y sus culturas valoramos tu trayec-
toria investigadora y tus conocimientos y enseñanzas sobre los mitos griegos, que encontraron su 
escenario más perfecto en los vasos cerámicos para llegar así, hasta nosotros. Para ti, todos los per-
sonajes representados tenían encanto e interés hasta hacerse merecedores de tu exhaustivo estudio 
y de tus magistrales conclusiones que, expuestas con entusiasmo, te hacían sentir como en el jardín 
de las Hespérides.

Hijos de Crono, hemos nacido para irnos. Te has ido y, en eso estamos todos de acuerdo, demasiado 
pronto. Nos dejas, afortunadamente, unos recuerdos inmarcesibles. 

Marigel y Marga
Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del Museo Arqueológico Nacional
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Las Islas Canarias en el contexto  
del Mediterráneo antiguo1

The Canary Islands in the context  
of the Ancient Mediterranean

Pablo Atoche Peña2 (pablo.atoche@ulpgc.es) 
Dpto. de Ciencias Históricas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

M.ª del Carmen del Arco Aguilar3 (cardarco@ull.edu.es) 
Dpto. de Geografía e Historia, Universidad de La Laguna

Resumen: La actividad arqueológica desplegada en el archipiélago canario ha permitido re-
cuperar un conjunto de evidencias materiales correspondientes a las culturas fenicio-púnica 
y romana que posibilitan contrastar la información facilitada por distintos autores clásicos 
greco-latinos que, a pesar de la situación extrema de las Islas, se refieren a ellas como una 
realidad de la que serían conscientes las comunidades mediterráneas de la Antigüedad tardía. 
En el contexto de algunos de los más recientes descubrimientos arqueológicos, la relectura 
de esos textos permite una ajustada aproximación cronológica a la realidad geográfica e his-
tórica que representaron las Islas Canarias en el I milenio a. C., al interés que despertaron sus 
recursos y al papel que desempeñaron en el conocimiento del Orbis Terrarum.

Palabras clave: Protohistoria. Colonización. Arqueología. Islas Hespérides.

Abstract: The archaeological activity carried out in the Canary Islands has allowed to recover 
a set of material evidences related to the Phoenician-Punic and Roman cultures that make it 
possible to contrast the information provided by different classical Greco-Latin authors who, 
despite the extreme situation of the islands, refer to them as a reality the Mediterranean com-
munities of Late Antiquity would have been aware of. In the context of some of the most re-
cent archaeological discoveries, the rereading of these texts allows an accurate chronological 
approximation to the geographical and historical reality represented by the Canary Islands 
in the I millennium BC, to the interest that their resources aroused and the role they played in 
the understanding of the Orbis Terrarum.

Keywords: Protohistoric. Colonization. Archaeology. Hesperides Islands.

1 Este trabajo es resultado de la colaboración entre los proyectos HAR2017-82792-P «Colonización protohistórica del archipiélago 
canario: parámetros antropológicos, culturales y medioambientales», financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Com-
petitividad (IP: P. Atoche Peña) y 2018PATRI17 «ARQPYCAC. Arqueología del Poblamiento y Colonización Antigua de Canarias. 
Codificando el territorio, recursos insulares y bienes en circulación», financiado por la Fundación CajaCanarias y Fundación Ban-
caria La Caixa-(IP: M. C. del Arco Aguilar).

2 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6608-1585

3 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8336-1092
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Págs. 39-49 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

1. Introducción

Los historiadores románticos de finales del siglo xix analizaron las primeras etapas de la coloniza-
ción humana de Canarias desde planteamientos historicistas, aún vigentes en investigadores que 
siguen catalogando las culturas insulares como prehistóricas, primitivas y aisladas, aunque de 
cronologías recientes y origen en la extensa civilización bereber. Esa visión plana se invalida en 
los años noventa del siglo xx tras la identificación en las islas de artefactos relacionados con las 
culturas fenicio-púnica y romana, que las enlazan con el Círculo del Estrecho durante algo más de 
un milenio (ca. siglos x a. C.-v d. C.) y permiten verificar los datos recogidos por diferentes fuentes 
literarias greco-latinas.

La organización de este homenaje a Paloma Cabrera Bonet, cuya trayectoria profesional estuvo 
vinculada a las culturas clásicas, nos parece una buena ocasión para volver sobre la información lite-
raria y arqueológica relacionada con el conocimiento que se poseía de las Canarias en el Mediterrá-
neo durante la Antigüedad tardía y su relación con el proceso de colonización de las islas.

2. Canarias en la literatura clásica greco-latina

Durante el siglo xx diversos investigadores aseguraron que las Canarias eran conocidas por marinos 
fenicios procedentes del Círculo del Estrecho, indicando que tartesios, púnicos y romanos desarrolla-
ron travesías por razones económicas. Para ello se apoyaron en la información aportada por obras 
literarias greco-latinas que ubicaban en las islas del Océano mitos como el Jardín de las Hespérides4, 
Islas de los Bienaventurados, Campos Elíseos, Atlántida...,5 desde al menos el último cuarto del si-
glo viii a. C. cuando apareció en la literatura griega el apelativo makáron nésoi (Hesíodo, Trabajos y 
días, 170-173), referido a un lugar legendario del Océano en los confines occidentales de Libia donde 
vivían los bienaventurados gobernados por Cronos. En el siglo v a. C. Píndaro modifica ese mito en 
una explicación místico-religiosa que, trasmitida por Platón, perdura en la segunda mitad del I mile-
nio a. C. y convierte a las islas en morada de las almas de los piadosos. En época helenística mitos 
y héroes troyanos se desplazan a Occidente, entre ellos las Islas Afortunadas y el Hades (Estrabón 
III.2.13) (Blázquez, 2004: 700). Esa visión mítica es relacionada con la capacidad griega para inventar 
historias (Gómez, 1992: 143) y encubría una realidad geográfica notoria para las comunidades del 
Círculo del Estrecho y para los fenicios que se asentaron allí a finales del II milenio a. C.

Aunque las evidencias arqueológicas muestran que las Canarias fueron destino para marinos 
mediterráneos al menos desde el siglo xi a. C. (González, y Arco, 2009), las primeras noticias de 
viajes marítimos por esas latitudes se datan a fines del siglo vii a. C. y responden al viaje de circun-
navegación de África de naves fenicias a cargo del faraón Necao II, que fue recogido por Herodoto 
en el siglo v a. C. (García Moreno, 1993). Con posterioridad, entre finales del siglo vi a. C. y mitad 
del siglo v a. C., se desarrolla el Periplo de Hannón por la costa noroccidental africana con fines ex-
ploratorios y colonizadores enmarcados en la política de expansión de Cartago por el Mediterráneo 
occidental y el Atlántico (López Pardo, 1991; Mederos, y Escribano, 2000b; Arcos, y Santana, 2010). 
Desde el siglo v a. C. se acentuó en el Mediterráneo la lucha por el control de rutas y mercados, lle-
vando a Cartago a controlar amplios territorios africanos, a cerrar el Estrecho a otros navegantes y a 
reservarse el monopolio de los mercados atlánticos (Gozalbes, 1988: 773)6, actitud que había comen-

4 López Pardo (2007: 313 y nota n.º 30), al analizar la erección de capillas en santuarios extremos (Lixus, Cabo San Vicente…), 
asegura que en Canarias también se encuentran, basándose en el relato de Juba II, transmitido por Plinio el Viejo, que identificó 
en la isla Iunonia una capilla levantada con una sola roca que considera un lugar de culto betílico estable en una isla consagrada 
a Astarté, a la que identifica con un naiskos púnico semejante al de Amrith y a otros santuarios semitas occidentales.

5 Para Martínez (1996: 35) «[…]... la razón de por qué Canarias, […], aparece fuertemente “mitologizada” hay que buscarla, […], en su 
posición geográfica extrema en el Océano occidental».

6 Una gestión que reflejan los viajes de Hannón e Himilcón y que se evidencia en la reocupación de Mogador por Cartago en el 
siglo iv a. C. (López, y Suárez, 2002: 116).
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zado a practicar desde la segunda mitad del siglo vi a. C. cuando los fenicios occidentales descubren 
una isla en el Atlántico que la metrópoli púnica impide que se colonice (Diodoro 5, 19-20). A fines del 
siglo iv a. C. se produciría el Periplo de Ofelas, conocido a través de Estrabón, que recorre la fachada 
atlántica norteafricana (Mederos, 2006) y, tras la destrucción de Cartago, la expedición de Polibio que 
alcanza el Cabo Juby y fue motivada por el interés romano en explorar los territorios bajo influencia 
cartaginesa (Mederos, y Escribano, 2000b: 96).

Frente a la parquedad de datos que proporcionan esos textos, la expedición de Juba II a las 
Fortunatae Insulae (ca. 25-12/7 a. C.) obtiene una amplia información destinada a la elaboración del 
mapa de la Ecúmene auspiciado por Julio César y culminado por Augusto en el mapa de Agripa, 
coincidiendo con el cambio de posición del meridiano de origen en perjuicio de Rodas. La expedición 
mauritana completó el mapa de la Ecúmene por el oeste y fijó la posición de las islas para usarla 
como origen del cálculo del meridiano y del paralelo, de forma que en el siglo i d. C. el Orbis Terra-
rum ya situaba el meridiano principal en las Afortunadas (Santana, y Arcos, 2002 y 2007: 144) y al ini-
cio del siglo ii, Marino de Tiro recogía el origen de las latitudes en Canarias (Santana, 2015). Con Juba 
II las Fortunatae Insulae son una realidad geográfica, que Plinio el Viejo (Historia Natural, VI, 32) 
denomina Ombrios, Junonia, Junonia minor, Capraria, Ninguaria y Canaria, señalando la ruta para 
alcanzarlas y asegurando la presencia de comunidades humanas establecidas antes del cambio de 
era. Posidonio, Plutarco y Estrabón se refieren a la pesca en el banco canario-sahariano en manos 
de gaditanos desde antes de la era utilizando hippoi (Ponsich, y Tarradell, 1965; García y Bellido, 
1967; Blázquez, 1977; González et alii, 1995; Ponsich, 1988), naves ligeras derivadas de los pequeños 
cargueros fenicios empleados en el Egeo (Luzón, 1988: 458).

Lanzarote y Fuerteventura disponen de referencias algo más antiguas en la relación que hizo 
Estrabón (Geographica II, 3, 4) basándose en el Tratado sobre el Océano (ca. 87-65 a. C.) de Posidonio 
(Albaladejo, 2007: 236, nota 1), que recoge los dos intentos de circunnavegación de África de Eudoxo 
de Cícico a fines del siglo ii a. C. (Gómez, 1992: 146; Santana et alii, 2002: 198; Mederos y Escribano, 
2004), cuando en los núcleos marineros del sur de Iberia ya se disponía de un amplio conocimiento 
de la costa occidental africana hasta el río Lixos. A esas islas se referiría años más tarde Plutarco (Vi-
das Paralelas, VIII) al relatar la estancia de Sertorio en la desembocadura del Betis (ca. 83-82 a. C.), 
si bien la expedición de Juba II no las habría explorado, quizás por percibirlas como un archipiélago 
distinto al de las Afortunadas. De ese prolongado conocimiento se originarían los diversos nesónimos 
que recibieron, debido tanto a la tradición tartésico-fenicia recogida por Plutarco (Pluvialia y Capra-
ria) como a la romana representada por Seboso (Invale y Planasia).

3. Los registros arqueológicos de importación

La colonización del archipiélago canario implanta en las islas un sistema cultural que, en el plano 
tecnológico, estuvo mediatizado por los recursos insulares, generando contextos artefactuales de ela-
boración local en ocasiones influidos por la cultura fenicio-púnica, a los que se unen objetos impor-
tados de las culturas fenicio-púnica y romana. Entre los primeros tenemos manifestaciones religiosas 
como las figuraciones grabadas de toros (Balbín et alii, 1995; Atoche, y Ramírez, 2009), las de Tanit 
(Atoche et alii, 1997; Arco et alii, 2000), la escultórica de la diosa egipcia Tueris o Bes (González 
et alii, 1995; González, y Arco, 2007), las imitaciones de escaraboides egipcios (Atoche et alii, 1999a), 
los pisciformes «Piedra Zanata», Lomo Manco, Montaña Casas o Peña de Luis Cabrera (González 
et alii, 1995; González, y Arco, 2007; Atoche, y Ramírez, 2009) y el carnero de Zonzamas (Atoche, y 
Ramírez, 2008), junto a epigrafías elaboradas en un alfabeto que Muñoz (1994: 27) calificó «de inspi-
ración púnica» y que corresponde a la escritura «libiofenicia» norteafricana (López Castro, 1992: 54)7. 
En las prácticas funerarias se registran inhumaciones en posición decúbito supino sobre estructura de 

7 Sometidos a una larga discusión desde su hallazgo (González et alii, 2003), recientemente se han asociado a un fondo medite-
rráneo de escrituras relacionado con la cultura ibérica (Arnaiz et alii, 2020).
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Las importaciones se han registrado en enclaves terrestres y submarinos, destacando el sitio 
de Buenavista (Teguise. Lanzarote) (fig. 1) con construcciones conteniendo ánforas púnicas Mañá 
D8 (ca. 400/250 a. C.), púnico-ebusitanas Cádiz A4 (ca. 400-360/200-150 a. C.)9, púnicas de fabrica-
ción lixita y de posible origen griego (focea cf.), junto con cuencos semiesféricos modelados a torno 
lento o una terracota de pasta rojiza similar a figuras votivas del sur de la península ibérica y Ba-
leares (Atoche, y Ramírez, 2019). También en Buenavista y en El Bebedero se recuperan artefactos 
cerámicos y metálicos de cobre, bronce y hierro y abalorios vítreos de procedencia cultural romana 
datados desde fines de la República al inicio del Bajo Imperio. En el Bebedero (Teguise. Lanzarote) 
(fig. 2) se identifican ánforas de la Campania (ca. siglos i a. C.- i d. C.), la Bética (ca. siglos i-v d. C.) 
y Túnez (ca. siglos ii-v d. C.) (Atoche et alii, 1995). A esos registros se une el sitio de Rubicón (Yaiza, 

8 En Mogador se ha identificado este tipo de ánfora la cual habría sido imitada por los indígenas de Tenerife (López, y Mederos, 
2008: 198).

9 Forma observada en Mogador e imitada por los indígenas de La Palma (López, y Mederos, 2008: 196).

madera, ritual introducido por los fenicios en el norte de África (Lancel, 1994: 61), depósitos infanti-
les en recipientes cerámicos a semejanza de los fenicios de Ibiza, Huelva o Túnez (Fantar, 1988: 59; 
González et alii, 1998) o el «mirlado», práctica que reinterpreta el ritual fenicio-púnico norteafricano 
influido por el egipcio (Atoche et alii, 2008), y de una tradición más reciente dependiente de la corte 
lágida mauritana (Arco et alii, 2000: 54), además de las cuevas excavadas que imitan hipogeos feni-
cios (Balbín et alii, 1995). Entre los artefactos cotidianos se identifican anforoides modelados a mano 
que imitan ánforas púnicas de los siglos vi a iii a. C. (González, y Arco, 2001).

Fig. 1. Buenavista (Teguise. Lanzarote). Vista cenital del yacimiento (Foto: P. Atoche).
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Fig. 3. Rubicón (Yaiza. Lanzarote). Pozo de San Marcial (Foto: P. Atoche).

Fig. 2. El Bebedero (Teguise. Lanzarote). Vista cenital del yacimiento (Foto: P. Atoche).



44

Las Islas Canarias en el contexto del Mediterráneo antiguoPablo Atoche Peña y M.ª del Carmen del Arco Aguilar

Págs. 39-49 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Lanzarote), ubicado en el sur de Lanzarote frente al islote de Lobos, un punto de recalada creado por 
navegantes fenicio-púnicos y reutilizado por marinos romanos (Atoche et alii, 1999) donde existen 
dos estructuras hidráulicas subterráneas de diferente morfología; la de mayor capacidad, denominada 
«Pozo de San Marcial» (fig. 3), posee dos cámaras perpendiculares abovedadas a las que se accede por 
una rampa escalonada con muros de contención y paralelos en las cisternas romanas. La segunda, 
denominada «Pozo de la Cruz» (fig. 4), posee una cámara adintelada a la que se desciende por una 
estrecha escalinata cubierta con falsa bóveda hasta un acceso adintelado donde se grabó el signo de 
la diosa fenicio-púnica Tanit, representación que junto a la forma del pozo señala a los ambientes 
culturales vinculados a la colonización semita.

Buenavista, El Bebedero y Rubicón son evidencias de una temprana y continuada presencia 
de navegantes mediterráneos, fenicio-púnicos y romanos, en asentamientos ubicados en puntos es-
tratégicos de Lanzarote reutilizados durante un largo tiempo, en parte coetáneos al taller de púrpura 
de Lobos 1 (Islote de Lobos. Fuerteventura) (fig. 5), yacimiento este último que afianza la hipótesis 
que propugnaba la explotación de los recursos de Canarias por agentes exógenos a las sociedades 
indígenas, al constituir una instalación productiva romana activa desde época tardo-republicana hasta 
Tiberio (Arco et alii, 2016 y 2020), que aprovecha los murícidos y otros recursos haliéuticos propios 
de una empresa económica originada probablemente en Gades al contener materiales dependien-
tes de las manufacturas cerámicas elaboradas en la bahía gaditana y el Bajo Guadalquivir, aunque 
también se hallan en menor número otras producciones de origen mediterráneo. Lobos 1 es una 
instalación que, además de las herramientas propias de los murileguli (yunques y percutores líticos, 
cuchillos de hierro y calderos de plomo) y de uso pesquero (anzuelos y agujas de coser redes, pesas 
de red y dientes de arpones), muestra un amplio conjunto de manufacturas cerámicas de origen exó-
geno a las culturas canarias, con ánforas salazoneras, vinarias y oleicas (fig. 6), recipientes de cocina 
y mesa, lucernas y otros objetos de uso personal.

Fig. 4. Rubicón (Yaiza. Lanzarote). Pozo de la Cruz (Foto: P. Atoche).
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Además de los registros anteriores, se dispone de numerosos hallazgos anfóricos romanos 
procedentes de pecios, que amplían y delimitan con mayor precisión las áreas insulares por las que 
navegaron los marinos romanos o romanizados desde al menos el último tercio del siglo ii a. C. (Me-
deros, y Escribano, 2000a, 2002 y 2015; Atoche, y Ramírez, 2011).

4. Las culturas mediterráneas de la Antigüedad tardía en el contexto  
de la colonización humana del archipiélago canario

Las noticias greco-latinas, los elementos de importación registrados en enclaves insulares y los ámbitos 
materiales y cronométricos a los que se hallan asociados los yacimientos canarios (Arco et alii, 1997; 
Arco, 2021), en los que las referencias C14 más antiguas proceden de Lanzarote y Tenerife (Atoche, 
y Ramírez, 2017; González, y Arco, 2007), corroboradas por TLM en La Graciosa (González, y Arco, 
2009), permiten plantear la hipótesis de un descubrimiento y colonización de Canarias enmarcados en 
un fenómeno cultural complejo, por el número de actores culturales que intervinieron y por su propio 
desarrollo, que arrancaría en el tránsito del II al I milenio a. C., en un momento que sitúa cultural y 
tecnológicamente a los colonos en una etapa del Bronce final-tránsito al Hierro característica del Medi-
terráneo occidental con influencias de la colonización fenicia. El nivel arqueológico de ocupación más 
antiguo de Buenavista, datado entre los siglos x a. C. y iii a. C., manifiesta la temprana presencia en 
Lanzarote de una comunidad que, en el inicio del I milenio a. C., está plenamente asentada y dispone 
de un contexto material caracterizado por artefactos de procedencia cultural fenicio-púnica. En rela-
ción con el fenómeno de colonización del archipiélago, las dataciones de Buenavista le otorgan una 
mayor antigüedad que la que se ha venido considerando y confirman la profundidad que se percibía 
a través de los datos cronológicos aportados por Tenerife, donde las series de fechas de los enclaves 
habitacionales identificados en las cuevas de La Arena, Las Palomas, Don Gaspar y Los Guanches, 
sitúan la presencia humana en esa isla al menos desde el inicio del I milenio a. C.

Fig. 5. Taller de púrpura de Lobos 1 (Islote de Lobos, Fuerteventura), con la isla de Fuerteventura al fondo (Foto: C. del Arco).
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5. Conclusiones

En el siglo x a. C. estaban colonizadas al menos dos islas (Lanzarote y Tenerife), lo que apunta la 
posibilidad de que la frecuentación y descubrimiento de Canarias se produjera previamente. No hay 
duda de los viajes que fenicios primero y luego cartagineses y romanos efectuaron por la costa atlán-
tica africana (Mederos, y Escribano, 2015 y 2017), permitiendo que al menos desde el siglo vii a. C. 
los marinos semitas contaran con factorías próximas a Canarias, tales como Mogador, islote donde 
las evidencias de un tráfico marítimo continuado lo convierten en un punto de recalada al que llegan 
los pescadores de Gadir en sus viajes al sur del Atlas y Canarias, tal y como apuntan Estrabón al 
describir el periplo de Eudoxo de Cícico o Plutarco al ocuparse de la estancia de Sertorio en Gades.

Las series de fechas C14 obtenidas en Buenavista, Bebedero y Lobos 1 junto con los contextos 
materiales de importación que se les asocian, permiten fijar el inicio y el final de la presencia romana 
en las islas en relación con dos momentos que marcaron, por un lado, la revitalización y ampliación 
por Juba II de la actividad productiva en las antiguas factorías de púrpura y salazones fundadas por 
marinos y mercaderes fenicio-púnicos en el litoral de la Mauretania Tingitana, y por otro lado la 
crisis político-económica que afectó al Imperio Romano en el siglo iii, la cual puso fin a la presencia 
romana al sur de Volubilis hacia mediados del siglo v, coincidiendo con el abandono de Mogador y 
el declive de la industria de salazones.

Fig. 6. Taller de púrpura de Lobos 1 (Islote de Lobos, Fuerteventura). Conchero oeste, restos anfóricos y mortero lítico (Foto: C. del Arco).
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