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Uso y circulación de moneda en Castro de 
Chibanes (Palmela, Setúbal): siglos II – I a.C.

Noé Conejo1

1 Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Sevilla.
nconejo@us.es | https://orcid.org/0000-0002-4367-5695

Introducción

Las diferentes campañas de excavación realizadas 
sobre el yacimiento Castro de Chibanes (Palmela, 
Distrito de Setúbal) han aportado un importante 
número de materiales arqueológicos que han permi-
tido una perfecta definición de las fases de ocupación 
del sitio, tal y como se puede comprobar en el resto 
de trabajos que componen este volumen. De entre 
todos los objetos documentados pueden destacarse las 
monedas halladas: un pequeño conjunto de ejempla-
res descubiertos en diferentes espacios del yacimiento 
y con elementos arqueológicos asociados; hecho que 
ayuda, por una parte, a una buena contextualización 
histórico/arqueológica del uso de estas monedas, y 
por otra, a conocer de primera mano cómo fueron las 
estructuras monetarias utilizadas por los habitantes de 
Castro de Chibanes durante sus fases de ocupación. 

Así mismo, el análisis de este breve pero intere-
sante conjunto aporta una información muy valiosa 
para conocer cómo fue el proceso de monetarización 
de los territorios portugueses en los momentos pre-
vios a la creación de la antigua provincia romana de 
Lusitania. Sobre todo en un área muy concreta, la 
península de Setúbal; una zona caracterizada por un 
amplio dinamismo económico antes y durante todo 
el Imperio romano. Si partimos de la realidad de que 
la mayor parte de los trabajos dedicados a estudiar la 
moneda de época romano-republicana en Portugal se 
han centrado principalmente en el análisis de tesoros 
monetarios y/o del numerario procedente de algu-
nos yacimientos pero sin contextos arqueológicos 

asociados; la oportunidad que nos brinda el registro 
monetario de Castro de Chibanes es de vital impor-
tancia no solo para responder a las cuestiones ya 
mencionadas, sino también para generar compara-
ciones en futuros trabajos, las cuales servirán para 
conocer de manera paulatina cómo fueron estas diná-
micas monetarias en el resto de territorios lusitanos 
en los siglos previos – y complejos – al cambio de era.  

El registro monetario

El número total de monedas halladas hasta hoy en 
Castro de Chibanes es de 17; una cantidad que desde 
una perspectiva cuantitativa puede resultar insig-
nificante pero que adquiere cierta importancia si 
es analizada desde un punto de vista cualitativo. La 
totalidad de las monedas ha aparecido de manera ais-
lada, es decir, no formando parte de conjuntos ni en 
una deposición intencionada; esto nos sugiere que 
estamos ante piezas que formaban parte de la circu-
lación monetaria del momento, y que por el propio 
uso – muchas de ellas presentan un acusado desgaste 
– fueron perdidas, sin proceder posteriormente a su 
búsqueda y recuperación. 

Atendiendo a la cronología de estas piezas, la 
mayor parte de los ejemplares fueron emitidos en el 
mismo arco temporal, esto es la primera mitad del 
siglo II a.C. y mediados del siglo I a.C.; un periodo 
que encaja perfectamente con las fases romano-re-
publicanas (IIIA y IIIB) documentadas en Castro de 
Chibanes. Aún así existen excepciones que no pueden 

O Castro de Chibanes na Conquista Romana. Intervenções arqueológicas de 1996 a 2017 (Setúbal Arqueológica, vol. 20, 2021), p. 347-356 XVIII
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Volviendo al grueso de los materiales, puede com-
probarse la presencia de emisiones argénteas, tanto 
procedentes directamente de la ceca de Roma (nº 4 del 
cat.) como piezas forradas de carácter fraudulento (nº 
3, 5 del cat.); y de grandes y medianos bronces, algu-
nos de ellos imitando las formas romanas como son 
los ases hispanos del tipo Jano bifronte (nº 12,13,14 
del cat.), y otros procedentes de cecas locales no muy 
lejanas a Castro de Chibanes, como son el centro emi-
sor de +Beuipo/Salacia (actual Alcacer do Sal, Setúbal), 

Fig. 1 - Tabla comparativa donde se muestran en las diferentes unidades estratigráfica que componen las dos fases de ocupación 
romano-republicana de Castro de Chibanes las monedas y otros materiales arqueológicos asociados. El contenido de esta tabla ha sido 
realizado gracias a la información proporcionada por el Museo de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setubal y por varios trabajos 
de síntesis donde se caracterizan arqueológicamente las diferentes fases ocupacionales de Castro de Chibanes (citas).

pasar por alto: dos ejemplares frustros (nº 16 y 17 del 
cat.) probablemente emitidos entre los siglos I a.C. – 
I d.C. y un AE2 acuñado por el emperador Honorio 
en la ceca de Heraclea entre el 392-395 d.C. (nº 15 
del cat.). Esta última pieza ha sido documentada en 
estratos superficiales, y aunque hay otros materiales 
que aportan cronologías muy anteriores a esta emi-
sión, puede considerarse que ha llegado a este estrato 
por medio de una modificación de la superficie ya en 
época tardía. 

Cronologia Fases Un. Estr. Monedas Otros materiales asociados

Abandono de Castro Chibanes

S
e

g
u

n
d

o
 
c

u
a

r
t
o

 
-
 
m

e
d

i
a

d
o

s
 
s
.
 
I
 
a

.
C

.

IIIB

1

1
(CHIB02-02759) - As Salacia (CNH 1) cir. 2º ½ s. II a.C.

Cerámicas: Barniz Negro tipo 
Cales.

Fíbulas: Schüle 4h, Ponte 36.

(CHIB01-02463) - As frusto cir. s. I a.C.?

1a (CHIB96-01960) - Cuadr. Corduba (CNH 1) cir. Med. s. 
I a.C.

1b (CHIB16-0676) - Den. P. Aelius Paet (RRC 233/1) cir. 
138 a.C.

1b-2 (CHIB01-02442) - Un. Myrtilis (CNH 1) cir. 1ª ½ s. II a.C

2

2a (CHIB12-00176) - As frusto cir. s. I a.C.?

Cerámicas: Barniz Negro tipo 
Cales (L1, L10, L5, L5/7); 
Campaniense A (L27b); y Án-
foras Dressel 1, Maña c2b.

Militaria: Glandes y Punta de 
lanza.

Fíbulas: Schüle 4h, Ponte 36, 
Nahueim, Knotenfibeln/ponte 
38.

Otros: Bocado de caballo, In-
strumental quirúrgico.

2b

(CHIB13-00023) - As Salacia (CNH 1) cir. 2º ½ s. II a.C.

(CHIB17-00003) - As Jano Bifronte (Ripollès/Gonzalbes 
2016: H21)) cir. 1º ½ s. I a.C.

(CHIB17-00002) - As Jano Bifronte (Ripollès/Gonzalbes 
2016: J: 26-27)) cir. 1º ½ s. I a.C.

2c
(CHIB03-01795) - As Salacia (CNH 1) cir. 2º ½ s. II a.C.

(CHIB03-01796) - As Salacia (CNH 5) cir. 2º ½ s. II a.C.

2d (CHIB16-00942) - As Jano Bifronte (Ripollès/Gonzalbes 
2016: F13) cir. 1º ½ s. I a.C.

Breve destrucción y reorganización del espacio interno
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IIIA 3

3b

(CHIB15-0724) - Den. M. Sergius Silus (RRC 286/1) cir. 
116-115 a.C. Cerámicas: Barniz Negro tipo 

Cales (L1, L3, L4, L5); Cam-
paniense A (L31, L6-36) y 
Campaniense B (L1, L5).

Metales: Pilum ligero.

(CHIB17-00001) - Den. P. Porcius Laecus (RRC 301/1) 
cir. 110-109 a.C.

3b-4b (CHIB17-00004) - As Salacia (CNH 5) cir. 2º ½ s. II a.C.
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que es el que más monedas ha aportado de todo el 
conjunto (nº6, 7, 8, 9 y 10 del cat.), seguido de Myrtilis 
(actual Mértola, Beja) con un ejemplar (nº 1 del cat.) 
y de Corduba (actual Córdoba, España) también con 
una única pieza (nº 2 del cat.). Esta amplia variedad de 
tipos monetarios nos demuestra a priori que la masa 
monetaria que circuló por Castro de Chibanes en sus 
fases romano-republicanas era muy heterogénea y 
precisamente no discreta. Esta circunstancia probaría 
a su vez que los usuarios – y también habitantes de 
este lugar – estaban habituados a las estructuras típi-
cas de una economía monetaria. 

Esta última idea es reforzada por los datos proce-
dentes del registro estratigráfico. Una comparación 
entre los numismas documentados y los otros 
materiales arqueológicos asociados a la misma 
unidad estratigráfica nos ha permitido conocer cuál 
fue el grado de circulación de la mayor parte de los 
ejemplares; un hecho básico para comprender, entre 
otros aspectos, cómo fue la formación de esta masa 
monetaria circulante. Para ello se ha elaborado una 
tabla comparativa (Fig. 1) donde se muestra por fase 
y estrato las monedas halladas, con especial interés en 
los emisores/cecas y cronologías, y el resto de mate-
riales asociados, donde se encuentran tanto evidencias 
cerámicas como elementos de adorno personal y 
fragmentos de piezas englobadas en el conjunto de 
militaria. La interpretación del contenido de esta 
tabla no solo es básica para el desarrollo del punto 
siguiente, destinado a conocer el uso y circulación de 
estas monedas en las dos fases romano-republicanas ya 
mencionadas de Castro de Chibanes, sino que también 
proporciona una información muy interesante, la cual 
podrá ser contrastada en futuros estudios destinados a 
conocer estos mismos conceptos en otros yacimientos 
coetáneos y cercanos al que en este caso nos ocupa. 

La circulación

La contextualización estratigráfica de las monedas nos 
ha permitido poder analizar su distribución entre las 
dos fases documentadas de una manera manera precisa. 

FASE IIIA – SEGUNDA MITAD DEL SIGLO II A.C. – 
PRIMERO CUARTO DEL SIGLO I A.C.

Los ejemplares descubiertos en esta fase, la más 
antigua del periodo romano-republicano, son única-
mente tres: un denario oficial, un denario forrado y 
una unidad hispana. 

La moneda batida por la ceca de Roma está repre-
sentada por un denario incuso emitido por Marco 
Sergio Silo entre el 116-115 a.C. (RRC 286/1) (nº 4 
del cat.); una acuñación que debió circular con cierta 
asiduidad por estos territorios, tal y como prueba su 
hallazgo en grandes tesoros localizados no muy lejos 
de Castro de Chibanes: Distrito de Santarem y Casal 
dos Cabeços (Santana da Carnota, Alenquer, Lisboa) 
(Ruivo, 1993-1997, p. 34, 38). Junto a esta pieza, en la 
misma unidad, fue documentado un denario forrado, 
imitando al emitido en Roma a nombre de Publio 
Porcio Laeca entre el 110 y 109 a.C. (RRC 301/1) 
(nº 5 del cat.). La aparición de estas dos piezas en un 
estrato (3b) bien acotado y amortizado permitió a los 
arqueólogos barajar el 110-109 a.C. como terminus 

post quem para ubicar temporalmente la fundación 
romano-republicana de Castro de Chibanes; además 
de encontrar los posibles actores que contribuyeron a 
ello. Dado el carácter castrense del yacimiento, auto-
res como Amilcar Guerra, Joaquina Soares y Carlos 
Tavares, entre otros, han establecido que Castro de 
Chibanes corresponde, en esta primera fase de ocu-
pación romano republicana, al sitio de Caepiana. Un 
centro militar activo mencionado por Ptolomeo (Geo, 
II, 5,5) y fundado por el pretor Quinto Servilio Cipión 
en torno al 109 a.C. en la península de Setúbal, en 
el marco de las campañas impulsadas por Roma para 
pacificar estos territorios, condicionados años atrás 
por numerosas revueltas protagonizadas por el pueblo 
lusitano (Guerra, 2004, p. 226, 233; Tavares da Silva e 
Soares, 2012, p. 85; Soares et al., 2019, p. 80-81). 

Además de estas dos piezas argentíferas fue hallado 
una unidad de bronce bilingüe de la ceca Beuipo/
Salacia (CNH 5) (nº 10 del cat.) (Alcacer do Sal, 
Setúbal) acuñada en la segunda mitad del siglo II a.C.; 
una moneda cuya cronología está en relación directa 
con las dos anteriores y que será nuevamente comen-
tada en la siguiente fase.

La presencia de moneda en esta primera fase 
romano-republicana de Castro de Chibanes está 
completamente relacionada con el carácter militar del 
sitio, un punto clave, según hemos mencionado, en 
el proceso de pacificación del área costera de la pro-
vincia ulterior hispana. Prueba de ello también es la 
propia cronología de los denarios mencionados, la 
cual coincide en gran medida con uno de los periodos 
(décadas 119-110 a.C.) en los que se produjo desde 
la ceca de Roma un mayor aprovisionamiento mone-
tario en los territorios de la futura Lusitania. Así lo 
han establecido autores como José Ruivo, quien ha 
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analizado este fenómeno en la Estremadura portu-
guesa (Ruivo, 1993-1997, p. 83; Ruivo, 1999, p. 102), 
y M. Cruces Blázquez, quien ha estudiado el mismo 
hecho en el entorno del “camino de la Plata”, en la 
zona oriental de Lusitania (Blázquez, 2002, p. 260; 
Blázquez, 2010, p. 472). Ambos han relacionado este 
incremento del numerario con los episodios violen-
tos entre lusitanos y romanos mencionados en las 
fuentes: entre otros el enfrentamiento entre las tro-
pas de C. Mario y los Lusitanos en el 114 a.C., citado 
por Appiano en su Historia Romana (Iber, 100), el 
asesinato del pretor Lucio Calpurnio Pisón en el 112 
a.C., recordados ambos por Plutarco (C. Gracco, 6), o la 
demanda de tropas romanas, en el 111 a.C. por parte 
de S. Sulpicio Galpa para calmar las tensiones en estos 
territorios, nuevamente mencionado por Appiano en 
su Historia Romana (Iber, 9) (Citados tales episodios 
en Ruivo 1993-1997, p. 83; Martín Bravo, 1999, p. 
263; Blázquez, 2002, p. 260, siguiendo a Francisco, 
1989, p. 72-73; Salinas de Frias, 2010, p. 45). 

Por último, puede considerarse que el número tan 
discreto de ejemplares proporcionado por esta fase 
de ocupación evidencia que los habitantes del lugar 
no estarían inmersos en una economía monetaria 
propiamente dicha, es decir, habituados al uso de la 
moneda para transacciones económicas de diferente 
nivel. Es más conveniente pensar que nos hallamos 
ante un grupo de militares que sí conocen la moneda 
por el pago de sus respectivas soldadas, aislados en un 
amplio territorio que paulatinamente comenzaba a 
monetarizarse. Este hecho demostraría nuevamente 
cómo el ejército romano se convierte de manera 
indirecta en un agente importante en el proceso de 
distribución de moneda por el interior hispano, tal y 
como lo han observado en otras regiones de la penín-
sula Ibérica (García-Bellido, 2006, p. 629-630). 

FASE IIIB – SEGUNDO CUARTO - MEDIADOS DEL 
SIGLO I A.C. 

En el segundo cuarto del siglo I a.C. Castro de 
Chibanes experimenta una destrucción, tal y como 
muestra el derrumbe de varias paredes de tapial y la 
documentación de evidencias de fuego, sobre todo 
en una de sus principales torres (la T7) (Tavares 
da Silva e Soares, 2012, p. 82-83). Aun existiendo 
numerosas teorías sobre el porqué de esta situación 
fortuita – desde un episodio violento en el marco de 
las guerras sertorianas (entre el 80 y 72 a.C.) hasta 
un posible terremoto –, los arqueólogos han pro-
bado que esta destrucción no motivó el abandono de 

Castro de Chibanes, sino que este se mantiene ocu-
pado experimentando una gran transformación de su 
espacio interno, con una mayor compartimentación 
de las estructuras levantadas tiempo atrás (Soares et 

al., 2019, p.82-83). En este proceso de cambio, los 
arqueólogos han documentado que el lugar sigue 
manteniendo un carácter militar – las evidencias de 
militaría así lo demuestran – pero con un aumento de 
espacios domésticos. Estos, incrementados posible-
mente por un crecimiento de la población de Castro 
de Chibanes, estaban muy vinculados a prácticas agro-
pecuarias como la cría de ganado, y posiblemente la 
gestión de campos de cultivo (Soares et al., 2019, p. 
82-83); tal y como se había observado en este mismo 
yacimiento en las fases previas a la época romano-re-
publicana (Tavares da Silva e Soares, 2012, p. 81-82). 

Estos cambios son fundamentales para entender la 
nueva realidad económica que vivieron los habitan-
tes de Castro de Chibanes en los años centrales del 
siglo I a.C. En efecto, la adopción de nuevas estrate-
gias económicas, como la producción agropecuaria, 
y el consumo de productos importados (Soares et 

al., 2019, p.84-85; Pimenta et al., 2019), debió moti-
var a los moradores de este lugar la aceptación, de 
manera paulatina, de las estructuras de una econo-
mía monetaria; necesarias estas, qué duda cabe, en 
primer lugar para el establecimiento y el desarrollo 
de transacciones comerciales de diversa índole, y 
en segundo, para la inclusión del lugar en las redes 
comerciales del momento. 

La fase IIIB de Castro de Chibanes ha aportado un 
total de 14 monedas, las cuales, a excepción de un 
denario forrado (nº 3 del catálogo), han sido acuña-
das en bronce. Llama poderosamente la atención que 
la totalidad de piezas documentadas en esta fase han 
sido acuñadas principalmente en la segunda mitad del 
siglo II a.C., de ahí que muchas de ellas presenten un 
acusado desgaste. Este hecho nos permite considerar 
que el área de Castro de Chibanes no experimentó la 
recepción regular de numerario en el siglo I a.C.; sin 
embargo, esto no supuso ningún impedimento para 
que sus respectivos habitantes adoptaran la moneda 
disponible, variada e incluso acuñada hasta un siglo 
antes, como base de sus transacciones económicas. 
Este comportamiento monetario igualmente ha sido 
observado en la Estremadura portuguesa, donde José 
Ruivo (1993-1997, p. 110) sitúa cronológicamente el 
inicio del uso de la moneda con fines comerciales en 
los años posteriores al conflicto sertoriano – fecha 
que coincide con la de esta fase – recalcando incluso 
que el proceso no debió ser uniforme en todos los 
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Fig. 1 - Registro Monetario de Castro de Chibanes (Palmela). 
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yacimientos y regiones (Ruivo, 1993-1997, p. 110). 
Atendiendo a las 14 monedas ya mencionadas, de 

las cuales dos son piezas frustras, pueden identificarse 
en el conjunto varios grupos monetarios que merecen 
un análisis pormenorizado: por una parte la moneda 
hispana y por otra las piezas de imitación. Del primer 
grupo, sobresale por la cantidad de ejemplares la ceca 
Beuipo/Salacia (4 ejemplares en esta fase [nº 6, 7,8,9 del 
cat.], una en la anterior [nº 10 del cat.] y otro proce-
dente de las excavaciones de A.I. Marqués de Costa [nº 
11 del cat.]), la cual se convierte en la más numerosa 
de la muestra. Esto evidentemente no puede resultar-
nos ninguna novedad, pues aunque aún hoy no se ha 
realizado un estudio sobre la dispersión de sus respec-
tivos hallazgos, sí sabemos que es el centro monetario 
más representado en los yacimientos coetáneos de la 
Estremadura portuguesa (Ruivo, 1993-1997, p. 114); 
evidenciando así que el volumen de emisión de esta 
ceca no debió ser precisamente discreto. 

Volviendo a las monedas de Beuipo/Salacia halladas 
en Castro de Chibanes, tres de los ejemplares (nº 6, 
7,8 del cat.) son del tipo que porta en el anverso la 
figura del dios Melkart y en el reverso dos atunes en 
cuyo interior se lee la leyenda indígena + Beuipo (CNH 
nº 1). Algunas de ellas presentan un acusado desgaste, 
lo que ha complicado su identificación y lectura. El 
resto de piezas (nº 9, 11 del cat.) mencionan con 
caracteres latinos en el anverso, delante del retrato 
de Melkat, alguno de los magistrados de esta ciudad, 
siendo los reversos completamente idénticos al tipo 
anterior (CNH nº 5). Los dos tipos fueron acuñados 
en la segunda mitad del siglo II a.C. 

A priori puede considerarse que la presencia de 
monedas de Beuipo/Salacia en Castro de Chibanes está 
relacionada con el volumen de emisión y el radio de 
dispersión de esta ceca, que aunque no está estudiado, 
sí se sugiere amplio si se observan los lugares donde 
han sido documentados ejemplares (São Miguel de 
Odrinhas, Sintra [Ruivo, 1993-1997, p. 71], Freiria, 
Lisboa [Cardoso, 2018, p. 224], Poblado de Pedrão, 
Setúbal [Tavares da Silva et al., 1973], Santiago do 
Cacém, Setubal [Pereira, Silva, 2007, p. 31-33 ], Cabeça 
de Vaiamonte, Monforte [Fabião, 1998, p. 14], Mesas 
de Castelinho, Almodôvar [Fabião, 1998, p. 22] o 
Monte Molião, Lagos [Muccioli, 2014, p. 46-47]). No 
obstante, tampoco puede obviarse que la circulación de 
estos ejemplares en Chibanes también esté justificada 
con las conexiones comerciales que este yacimiento 
pudo mantener con la ciudad de Beuipo/Salacia. Bien 
conocida es la importancia de este último puerto 

como centro comercial y distribuidor de mercancías 
procedentes del Mediterráneo, donde el círculo del 
Estrecho de Gibraltar también estaba presente. Esto 
no solo ha quedado demostrado en la acuñación de 
esta ciudad, que es una clara imitación de la amoneda-
ción de Gades (actual Cádiz) (Chaves Tristán e García 
Vargas, 1991, p. 148) con la cual circula en el mismo 
tiempo y espacio (véase el caso del vecino poblado de 
Pedrão, Setúbal [Tavares da Silva et al., 1973]); sino 
también en el gran número de fragmentos anfóricos 
de tipo itálico y neopúnico hallados en sus respectivos 
niveles romano-republicanos (Tavares da Silva et al., 
1980-1981, p. 186-187; Dominguez Pérez, 2005, p. 8; 
Pimenta et al., 2015, p.154-155). El hallazgo de ánfo-
ras similares y otras cerámicas importadas en Castro 
de Chibanes probaría que este yacimiento se hallaba 
en el área económica de la ciudad de Beuipo/Salacia, 
lo que contribuía a que el Castro se nutriera tanto de 
los materiales que distribuía la antigua Alcacer do Sal 
como de sus propias monedas, ya que el uso de estas 
posibilitaba entablar transacciones económicas de una 
manera mucho más rápida y sencilla. 

A estos ejemplares de Beuipo/Salacia también 
se unieron en circulación un as de Murtilis (actual 
Mértola) (nº 1 del cat.) acuñado en la primera mitad 
del siglo II a.C. (CNH nº 7) y un cuadrante de la ceca 
de Corduba (actual Córdoba) (nº 2 del cat.) emitido 
a mediados del siglo II a.C. (CNH nº 2). Dos tipos 
monetarios que también debieron circular con 
cierta frecuencia tanto por el interior lusitano como 
por la costa atlántica, tal y como prueba la elevada 
nómina de hallazgos hasta hoy conocidos, sobre 
todo de la ceca de Murtilis: Cabeça da Vaiamonte, 
Monforte (Fabião, 1998, p. 14), Mesas do Castelinho, 
Almodôvar (Fabião, 1998, p. 22), Santiago do Cacém, 
Setubal (Pereira, Silva, 2007, p.30), Monte Molião, 
Lagos (Muccioli, 2014, p. 43-44). 

El segundo grupo monetario lo componen piezas 
de imitación de monedas romanas. A excepción de 
un denario forrado acuñado según el tipo emitido 
por Publio Aelio Paeto en Roma en el 138 a.C. (RRC 
233/1) (nº 3 del cat.), el resto son ases del tipo Jano 
bifronte de clara imitación hispana (nº 12, 13 y 14 del 
cat.). Para la catalogación de estos últimos ejemplares 
se ha tenido en cuenta el reciente trabajo publicado 
por Pere Pau Ripollès y Manuel Gozalbes (2016), 
quienes han analizado de manera pormenorizada 
tales emisiones. Para los autores, quienes sitúan estas 
acuñaciones en la segunda mitad del siglo II a.C. con 
una circulación prolongada a las primeras décadas del 
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consumo de productos importados procedentes de 
otras áreas del Mediterráneo y el mantenimiento en 
un segundo plano del carácter militar que había carac-
terizado este sitio en la fase anterior. 

Discreto en número pero diverso en composición, 
el registro monetario de Castro de Chibanes puede ser 
tomado de referencia en futuros estudios destinados 
a conocer cómo fue el proceso de monetarización de 
la fachada atlántica en los siglos previos al cambio de 
era; una línea de investigación que aún necesita de 
numerosas revisiones y exámenes con las perspecti-
vas actuales de la investigación en numismática, y que 
aportaría numerosas informaciones sobre el génesis de 
la futura provincia romana de Lusitania. 
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Catálogo

Las monedas de este estudio han sido ordenadas 
siguiendo la fecha de su acuñación, siendo esta la que 
precede a los diferentes grupos que han sido identi-
ficados. Cada pieza es anunciada por el número de 
este catálogo, seguido por el número de inventario 
del Museo de Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
Setúbal (CHIB--) y del Museo Arqueologico Nacional 
de Arqueologia de Lisboa (MNA--), el valor de curso 
legal de cada moneda, su metal, su ceca (con indica-
ción de su topónimo actual), emisor (cuando procede) 
y la fecha de acuñación. A continuación se describen el 
anverso, el reverso, el peso, el módulo y la referencia 
catalográfica más precisa de la pieza. Esta está indicada 
en abreviatura (se desarrolla la misma en la bibliogra-
fía) y en cita bibliográfica. En la parte final de cada 
descripción se incluyen los datos relativos al hallazgo 
de cada pieza: fecha de inhumación, sector, cuadrícula 
y unidad estratigráfica. En cuanto a su reproducción 
fotográfica, las piezas aparecen en su tamaño real. 

PRIMERA MITAD DEL S. II A.C.

1.-CHIB01-02442, Cuadrante, Ae, Myrtilis (actual Mértola), cir. 
primera mitad .s II a.C.

siglo I a.C. (Ripollès e Gozalbes, 2016, p. 300-301), la 
realización y la difusión de estas monedas responden 
claramente a una necesidad de numerario por parte de 
los usuarios. Estos últimos no dudaron en aceptar en 
sus transacciones económicas estas imitaciones; pues 
al fin y al cabo mostraban unos tipos iconográficos 
romanos fácilmente reconocibles con unos módulos 
y pesos muy similares a los que portaban las monedas 
oficiales (Ripollès e Gozalbes, 2016, p. 302). 

Partiendo de esta interpretación, podemos consi-
derar que la llegada de estas imitaciones a Castro de 
Chibanes no debió pasar desapercibida, sobre todo si 
tenemos en cuenta que la mayor parte de las monedas 
que podían usar los habitantes de este lugar a media-
dos del siglo I a.C. eran piezas antiguas con un acusado 
desgaste. En efecto, estas imitaciones, con un peso y 
módulo muy superior al resto de piezas utilizadas, 
debieron suponer para los usuarios una oxigenación 
de la masa monetaria circulante; un hecho que debió 
repercutir de manera sustancial en la economía de los 
habitantes de Chibanes con un aumento de su capaci-
dad adquisitiva. 

Consideraciones finales

El análisis de monedas procedente de las diferen-
tes fases romano-republicanas documentadas en 
Castro de Chibanes, nos ha permitido responder a 
una serie de cuestiones cruciales para comprender el 
comportamiento económico de los moradores de este 
yacimiento entre mediados del siglo II a.C. y la primera 
mitad del siglo I a.C. Por ello, podemos considerar que 
los primeros testimonios monetarios documenta-
dos en Chibanes (Fase IIIA) estaban completamente 
ligados al carácter militar del sitio; no siendo estas 
piezas un testimonio de una economía monetaria 
propiamente dicha, sino más bien, pérdidas no recu-
peradas de la moneda utilizada por los soldados que 
habitaban el Castro. Esta situación cambia de manera 
significativa en la siguiente Fase (IIIB), donde sí se ha 
observado que los habitantes de Chibanes conocían las 
estructuras de una economía monetaria. Este hecho 
no solo estaría justificado por el número de monedas 
documentado en esta fase, mayor que el de la prece-
dente, sino también por las transformaciones internas 
que experimenta el yacimiento en estos momentos: 
una mayor compartimentación del espacio interno, 
la dedicación de estos ámbitos a actividades domésti-
cas, el desarrollo de prácticas agropecuarias que serían 
el principal sustento de los habitantes del Castro, el 
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14 gr., 26,6 mm. 
Ref. Bibl. CNH 1, pag. 133. 
Fecha Interv. 28/08/2002. Sector XVI – O-Q/01-03. Sobre el 

derrumbe de la muralla. UE: 1.

7.- CHIB03-01795, As, Ae, Salacia (actual Alcacer do Sal), cir. 
segunda mitad s. II a.C.

Anv: Cabeza de Melkart a izq, con clava en parte derecha. 
Ausencia de magistrados.

Rev. Dos atunes a der. Entre ambos, leyenda +be.u.i.bu.m?
12,2gr. 25,3 mm. 
Ref. Bibl. CNH 1, pag. 133. 
Fecha Interv. 04/09/2003. Sector XX – R17. Compartimento 

R16. Arcilla para la regulación de piso. UE: 2c. 

8.- CHIB13-00023, As, Ae, Salacia (actual Alcacer do Sal), cir. 
Segunda mitad del siglo II a.C.

Anv: Cabeza de Melkart a izq, con clava en parte derecha. 
Ausencia de magistrados.

Rev. Dos atunes a der. Entre ambos, leyenda +be.u.i.bu.m?
16,8 gr., 27,5 mm. 
Ref. Bibl. CNH 1, pag. 133. 
Fecha de interv. 03/07/2013. Sector V – A15. Compartimento 

T 16. UE: 2b.

9.- CHIB03-01796, Unidad, Ae, Salacia (actual Alcacer do Sal), 
cir. Segunda mitad s. II a.C.

Anv: Cabeza masculina barbada y laureada a izq. Delante de 
esta la leyenda CANDNIL SISCRA F. 

Ref: Dos atunes a der. Entre ambos la leyenda +be.u.i.bu.m?
CNH 5, pag. 134. 
14,2 gr. 26 mm. 
Fecha Interv. 04/09/2003. Sector XX – R17. Compartimento 

R16. Arcilla para la regulación de piso. UE: 2c. 

10.- CHIB17- 00004, Unidad, Ae, Salacia (actual Alcacer do 
Sal), cir. segunda mitad s. II a.C.

Anv: Cabeza masculina barbada y laureada a izq. Delante de 
esta la leyenda CANDNIL SISCRA F. 

Rev: Dos atunes a der. Entre ambos la leyenda +be.u.i.bu.m?
12,8 gr. 25.9 mm. 
CNH 5, pag. 134. 
Fecha Interv.22/12/2017. Sector VII. Exterior del comparti-

mento G20. UE 3b-4b.

11.- MNA 2006.61.1, Unidad, Ae, Salacia (actual Alcacer do 
Sal), cir. Segunda mitad s. II a.C.

Anv: Cabeza masculina barbada y laureada a izq. Delante de 
esta la leyenda CANDNIL SISCRA F. 

Ref: Dos atunes a der. Entre ambos la leyenda +be.u.i.bu.m?
CNH 5, pag. 134. 
14,2 gr. 26 mm. 
Hallado en las intervenciones de A.I. Marqués de Costa 

(Pimenta et al. 2019, 72). 

MEDIADOS SEGUNDA MITAD DE S. I A.C.

12.- CHIB17-00003, As, Ae, Imitación hispana, cir. mediados-
-segunda mitad del siglo I a.C.

Anv: Espiga a der, encima A invertida, debajo MVRT.
Rev: Sábalo a der, debajo y entre dos líneas L.AP.DEC.
11 gr., 25,1 mm. 
Ref. Bibl. ACIP 2354, pag. 460; CNH 7, pag. 378 
Fecha Interv. 2001. Sect. XVIII – A-D/08-11. UE: 1base/2. 

MEDIADOS S. II A.C.

2.- CHIB96-01960, Cuadrante, Ae, Corduba, cir. Mediados del 
siglo II a.C.

Anv: Cabeza femenina con moño a der. Delante la leyenda CN. 
IVLI.L.F.

Rev: Amorcillo alado con cornucopia en la mano izq y antorcha 
en mano der. En el campo izq tres puntos verticales y en el campo 
der. CORDVBA. 

3.8 gr. 19,6 mm. 
CNH 1, pag. 401. 
Fecha Interv. 09/07/1996. Sector IV – Q-R/11-12. 

Compartimento P10. UE 1a. 

SEGUNDA MITAD DEL S. II A.C.

3.-CHIB16.0676, Denario forrado, Ar, Publius Aelius Paetus, 
Roma, cir. 138 a.C. 

Anv: Cabeza galeada de Roma a der. Detrás X.
Rev: Dioscuros galopan a der. Debajo P. PAETVS. En exergo 

ROMA. 
3,2 gr. 19,5 mm.
RRC 233/1.
Fecha interv. 17/11/2016. Sector XXII – L17.18. Torre K16. 

UE 1b. 

4.-CHIB15-0724, Denario, Ar, Marcus Sergius Silus, Roma, cir. 
116-115 a.C.

Anv: Cabeza galeada de Roma a der. Detrás ROMA numeral. 
Delante EX·SC.

Rev: Incuso del anterior, correspondiéndole jinete a izq con la 
leyenda del emisor. 

3,8 gr. 19,2 mm. 
RRP 286/1. 
Fecha de interv. 15/07/2015. Sector V – D20. En comparti-

mento B20 y sobre estructura D20. UE 3b. 

5.- CHIB17-00001, Denario forrado, Publius Porcius Laeca, 
Roma, cir. 110-109 a.C.

Anv: Cabeza galeada de Roma. Detrás P LAECA y delante X.
Rev: Soldado romano de pie a izq, coloca su mano sobre la 

cabeza de un ciudadano que está de pie a der, detrás del soldado, 
un lictor a der. En exergo PROVOCO.

2,6 gr. 18 mm.
RRP 301/1.
Fecha Interv:12/10/2017. Sector V-J 17. Compartimento J17. 

UE: 3b.

6.- CHIB02-02759, As, Ae, Salacia (actual Alcacer do Sal), cir. 
segunda mitad s. II a.C.

Anv: Cabeza de Melkart a izq, con clava en parte derecha. 
Ausencia de magistrados.

Rev. Dos atunes a der. Eentre ambos, leyenda +be.u.i.bu.m?
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Anv: Cabeza de Jano brifronte. 
Rev: Proa a der. En exergo ROMA.
33,6 gr., 34 mm.
Ripollès, Gozalbes 2016 Grupo H nº 21?. 
Fecha interv. 25/20/2017. Sector VII – F01. Compartimento 

G20. UE:2b.

13.- CHIB16-00942, As, Ae, Imitación hispana, cir. mediados-
-segunda mitad del siglo I a.C.

Anv: Cabeza de Jano brifronte.
Rev: Proa a der. 
31,4 gr., 30.3 mm.
Ripollès, Gozalbes 2016 Grupo F nº 13. 
Fecha interv. 21/12/2016. Sector XXII – L16. Compartimento 

N16. UE:2d.

14.- CHIB17-00002, As, Ae, Imitación hispana, cir. mediados-
-segunda mitad del siglo I a.C.

Anv: Cabeza de Jano brifronte. Marca de punzón?
Rev: Proa a der. En exergo ROMA.
25.8 gr., 31 mm.
Ripollès, Gozalbes 2016 Grupo J nº 26-27. 
Fecha interv. 25/20/2017. Sector VII – F01. Compartimento 

G20. UE:2b.

S. IV D.C. 

15.- CHIB02-02758, AE2, Ae, Honorio, Heraclea, cir. 392-395 
d.C.

Anv: DN HONORIVS PF AVG. Busto diademado con manto 
y coraza a der.

Rev: GLORIA ROMANORVUM. Emperador, de frente, con 
traje militar, porta globo y estandarte. En exergo SMHΓ

3,4 gr. 22 mm. 
Ref. Bibl. RIC IX nº 27c.3
Fecha Interv. 26/08/2002. Sector XV/XVI – L-N/19-20. Sobre 

un derrumbe de piedras. UE: 1b.

FRUSTROS 

16.- CHIB01-02463, Unidad? Ilegible, cir. s. I a.C.
Anv: Frustro
Rev:
4,8gr, 18,6 mm-
Fecha Interv. 22/08/2001. Sector XX – C-D-E/15. Locus B15. 

UE 1. 

17.- CHIB12-00176, Ae, inclasificable.
4.0 gr., 18.8 mm. 
Fecha de interv. 17/07/2012. Sector V – A16. Compartimento 

T 16. UE: 2b/2a.
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