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Resumen 

 

 En este artículo se presenta un estudio del material numismático recuperado en el 

poblado ibérico del Pico de los Ajos. El conjunto asciende a 38 monedas, de las que 13 

proceden de las campañas efectuadas allí entre los años 2017-2022 y aportan un contexto 

arqueológico fiable. Los hallazgos permiten reconstruir cómo fue la circulación y el uso de la 

moneda en aquel lugar desde inicios del siglo II a.C. hasta la década de los años 70 a.C. 

 
PALABRAS CLAVE: Numismática antigua, monedas, circulación monetaria, poblado fortificado 

ibérico, Hoya de Buñol 

 

Abstract 

 

 This paper presents a study of the numismatic finds unearthed at the Iberian hillfort of 

Pico de los Ajos. The set includes 38 coins, with 13 of them being discovered during the 

archaeological campaigns developed there between 2017-2022, giving a reliable archaeological 

context. These findings provide insights into the circulation and utilization of coinage in that 

area from the early 2nd century B.C. to the 70s B.C. 
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1. Introducción 

 

l Pico de los Ajos es un yacimiento de unas 3 ha de extensión ubicado en el 

extremo noroccidental de la cima de la Sierra Martés
1
, a más de 1.000 msnm 

(Quixal Santos 2010; Quixal Santos et al. 2023) (fig. 1). Esta pequeña sierra 

separa tres términos municipales (Yátova, Requena y Cortés de Pallás), así como tres 

comarcas y zonas geográficas diferentes (Hoya de Buñol, Meseta de Requena-Utiel y 

Valle de Cofrentes-Ayora). Este carácter liminal ya viene desde antiguo, pues el 

poblado allí asentado pareció jugar un papel importante en el área fronteriza entre los 

territorios de La Carència (Torís, Valencia) y Los Villares / Kelin (Caudete de las 

Fuentes, Valencia) (Quixal Santos 2013), muy en relación con la importante vía que 

atravesaba el valle del río Magro (Quixal Santos 2012). 

 Ya encontramos una mención indirecta a los restos arqueológicos presentes en la 

cima en la magna obra del siglo XVIII del botánico Cavanilles. No obstante, no será 

                                                 
*1Universitat de València. E-mail: pacerin@alumni.uv.es 

** Universitat de València. E-mail: david.quixal@uv.es 
1 El yacimiento actualmente forma parte de la Ruta dels Ibers de València, con estructuras 

consolidadas, señalización e instalación de paneles y mesas interpretativas, así como un régimen 

periódico de visitas. @picodelosajos / https://turismoyatova.es/poblado-ibero-pico-de-los-ajos/ 
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hasta el siglo XX cuando tengamos las primeras referencias de la existencia de un 

yacimiento llamado inicialmente ñCantarer²a de los Morosò (G·mez Serrano 1949; 

Fletcher Valls 1966), topónimo todavía conocido en la población de Yátova. La 

denominación de Pico de los Ajos, en relación con la abundancia de esta particular 

planta bulbosa silvestre, llegará a partir del descubrimiento que supone un punto de 

inflexión: los plomos con escritura PA-I, II y III. Hallados en 1979, estudiados y 

publicados por Domingo Fletcher Valls al año siguiente (1980), otorgarán fama al 

yacimiento, pero, al mismo tiempo, supondrán un aumento de las actividades 

clandestinas, alcanzando cotas gravemente altas. Derivado de esto, en parte, se sumará 

la publicación de otros tres plomos escritos, PA-IV, V y VI (Fletcher Valls 1982 y 

1985; Tomás Ferre 1989). Gran cantidad de los materiales arqueológicos depositados en 

el Museo de Buñol provienen de esta infausta realidad. 

 

 
Figura 1. Ortofoto del yacimiento (2021), con los diferentes sectores excavados.  

 

 
Figura 2. Vista del sector 1 a vuelo de dron durante el proceso de excavación en 2021 

(1). Fotografía del final de la excavación del sector 4 en 2018 (2).  
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 El primer estudio arqueológico del yacimiento fue realizado por E. Díes Cusí y 

L. Gimeno Martínez (1995) sobre el potente sistema defensivo existente en el lado 

suroriental, compuesto por torre, foso y muralla. Este conjunto, cuyo fin sería proteger 

la puerta principal del asentamiento y, al mismo tiempo, el punto más vulnerable, 

recientemente ha sido revisado (Quixal Santos et al. e.p.). No fue hasta 2017 cuando 

comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas reguladas, fruto de un convenio 

de colaboración entre el Ayuntamiento de Yátova y la Universitat de València, al que se 

sumó el Museu de Prehistòria de València desde 2019, pasando a formar parte de su 

programa anual de actuaciones científicas.  

 Dentro de las 3 ha de extensión del yacimiento encontramos áreas diversas, en 

relación con la compleja orografía de montaña del lugar. Hasta la fecha se han 

acometido un total de siete campañas arqueológicas, en su mayoría centradas en el 

sector 1 (2017-2022), la plataforma más occidental, de donde proviene buena parte del 

corpus de monedas recuperado (fig. 2.1). Las estructuras y materiales están en proceso 

de estudio, pero podemos avanzar que se trata de un área de hábitat, compuesta por 

cinco departamentos articulados por el sur a través de un espacio abierto o de calle, con 

una cronología de los siglos II-I a.C. En dicho sector también han aparecido niveles 

inferiores de una fase más antigua, probablemente la fundacional del asentamiento, de 

los siglos VII-VI a.C. (Quixal Santos et al. 2017).  

 Por otro lado, se ha excavado en el sector 4 (2017-2018), un agreste espolón 

natural en el lado meridional de la sierra, hacia el llano de Venta Gaeta (Cortes de 

Pallás, Valencia). Allí fue documentado un pequeño edificio dividido en cuatro 

espacios, de los que uno es claramente un departamento techado, con posible función 

auxiliar como almacén o taller (Quixal Santos et al. 2018; Serrano Castellano 2022) 

(fig. 2.2). Actualmente, los trabajos se están extendiendo por otros sectores del 

yacimiento, lo que muy probablemente ampliará el corpus numismático existente.  

 

2. Las monedas de las campañas arqueológicas (2017-2022) 

 

 Las campañas de excavación en el yacimiento ibérico del Pico de los Ajos 

(Yátova) han proporcionado un importante conjunto de materiales arqueológicos. Los 

elementos metálicos recuperados son abundantes y de gran interés (Quixal Santos et al. 

2019; Ferrer i Jané et al. 2021). Las monedas, fieles indicadores del desarrollo 

económico de las sociedades, han aparecido en el transcurso de las intervenciones. 

Presentamos, a continuación, el análisis del material numismático.  

 Los hallazgos monetarios efectuados en el Pico de los Ajos son cada vez más 

abundantes y, en la mayoría de los casos, se han producido de forma casual (Quixal 

Santos 2010: 29). No obstante, desde el 2017 se han llevado a cabo diferentes trabajos 

de excavación en el yacimiento en los que se han hallado, en contexto arqueológico, 13 

monedas procedentes de los sectores 1 y 4. Al conjunto que presentamos habría que 

añadir dos unidades más de Saiti del tipo MIB 30/05 (una de ellas partida por la mitad) 

que fueron halladas en el transcurso de la última campaña (2023)
2
. La relación del 

material recuperado es la siguiente (tab. 1). 

 Estas monedas proceden, fundamentalmente, de cecas ubicadas en el actual 

territorio valenciano (Arse-Saguntum, Kili y  Kelin) que constituyen el 46,2% del total. 

La moneda acuñada en Roma es igualmente abundante (23,1%), aunque supone un 

                                                 
2 Hemos decidido, por el momento, no publicar estas monedas, pues el trabajo de campo en el sector 

donde aparecieron no ha concluido todavía. No obstante, se tendrán en consideración para estudiar la 

circulación monetaria del yacimiento. 
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porcentaje similar al de las piezas peninsulares que no pertenecen al ámbito valenciano 

(30,7%). La importancia de todo este material radica en que su contexto arqueológico 

puede proporcionar interesante información sobre su uso, su cronología y las 

circunstancias de su pérdida.  

 

 

Tabla 1. Monedas halladas en las excavaciones del Pico de los Ajos (2017-2022). 

  

 
Figura 3. Planimetrías de los sectores 1 y 4, con la localización aproximada de las 

monedas en cada uno de ellos. La numeración de los hallazgos  

hace referencia al catálogo final. 

 

 A nivel espacial, de los cinco departamentos que componen el sector 1, las 

monedas aparecen distribuidas por los tres primeros (fig. 3.1), con una particular 

concentración en el departamento 2. Hay que tener presente que esta área, por desgracia, 

sufrió la acción clandestina durante las últimas décadas del siglo pasado, por lo que la 

fiabilidad estratigráfica se ve afectada en algunos puntos. En el departamento 1 se 

encuentra una sola moneda, procedente de un nivel superficial (cat. nº 11). En el 

departamento 2, un elevado número de monedas fueron halladas en el relleno de una 

fosa de clandestino que afectó a buena parte de este espacio (cat. nº 4, 5, 7, 10 y 12), 

Ceca Denominación Catalogación Referencia 

Kese Media unidad MIB 46/23b Cat. nº 1 

Arse-Saguntum Cuarto de unidad MIB 34/48 Cat. nº 2 

Arse-Saguntum As MIB 34/72 Cat. nº 3 

Kili  Unidad MIB 31/1 Cat. nº 4 

Kelin Unidad MIB 32/1 Cat. nº 5 

Kelin Unidad MIB 32/1 Cat. nº 6 

Kelin Unidad MIB 32/1 Cat. nº 7 

Castulo Unidad MIB 157/39a Cat. nº 8 

Castulo Unidad MIB 157/39a Cat. nº 9 

Ceca incierta, 

imitación Roma 

(Hispania) 

Semis MIB 216/32 Cat. nº 10 

Roma Victoriato RRC 53/1. Cat. nº 11 

Roma As RRC 204/2 Cat. nº 12 

Roma Denario RRC 210/1 Cat. nº 13 
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dificultando su contextualización. Sin embargo, una vez retirados los niveles afectados 

se pudieron documentar estratos de ocupación y uso, sobresaliendo una gran 

acumulación de carbones y cenizas asociados a un hogar, entre los cuales apareció un 

denario republicano (cat. nº 13), juntamente con otros objetos de valor (diversos 

elementos de orfebrería de oro). En el caso del departamento 3, se recuperaron dos 

unidades de Castulo al lado de la puerta de acceso principal (cat. nº 8 y 9), mientras que 

otras monedas provienen de niveles de abandono (cat. nº 2, 3 y 6). De toda la batería de 

departamentos de este sector, este tercero fue el menos afectado por la acción 

clandestina y, por ende, el que presentaba una mejor conservación.  

 Finalmente, la moneda de Kese (cat. nº 1) fue la única hallada en el sector 4 del 

yacimiento, un enclave apartado de la parte central de ocupación, que pudo estar 

dedicado a funciones de almacenaje y/o transformación. La pieza apareció en el espacio 

2, un departamento techado que constituía el área principal, donde en posición central 

fueron recuperados numerosos objetos metálicos de hierro, bronce y plomo, con la 

particularidad de estar en su inmensa mayoría rotos, incompletos o doblados (fig. 3.2). 

La interpretación general de dicho conjunto es que se trataba de un grupo de piezas 

amortizadas, agrupadas para intercambiarse por su propio valor metálico, o bien para 

destinarse al reciclaje o la refundición (Quixal Santos et al. 2018; Serrano Castellano 

2022). 

 Entre otros, había dos protolingotes de hierro, similares a los de otros 

yacimientos ibéricos contemporáneos (Valor Abad 2004: 269-272), así como espátulas 

de bronce dobladas, ponderales o diversas partes de fíbulas. Sin lugar a dudas, lo más 

conocido de este conjunto es un plomo con escritura ibérica, primer texto escrito 

procedente de una excavación regulada en este yacimiento (PA-VII). A partir de su 

estudio epigráfico se ha podido fechar su producción escrita en los siglos IV-III a.C., 

que contrasta con el momento de su amortización, tiempo después, en los siglos II-I a.C. 

El plomo se encontraría allí ya simplemente por su valor metálico (metal para refundir), 

perdiendo su función como documento escrito (Ferrer i Jané et al. 2021). Prueba de ello 

es que apareció doblado e incompleto, pues se le había arrancado ya un trozo. 

 

3. El conjunto de hallazgos 

 

 Además de estas piezas procedentes de las campañas arqueológicas, en el Pico 

de los Ajos se han encontrado monedas al margen de las excavaciones, es decir, 

hallazgos casuales o derivados del expolio. Todas ellas formaban parte de colecciones 

privadas, aunque algunas se cedieron al Museo de Buñol, colección museográfica en la 

que se encuentran depositadas actualmente. Conocemos estos hallazgos a partir de 

diversas publicaciones. Ripollès Alegre (1982: 125) documentó una moneda de Kelin, 

dos más de Valentia (Ripollès Alegre 1988: nº 14c, 37a) y otra de Arse (Ripollès 

Alegre, Llorens i Forcada 2002: 428: 277a). Arroyo Ilera, Mata Parreño y Ribera i 

Lacomba (1989: 370-371) dieron a conocer 14 piezas acuñadas en Roma, dos en 

Castulo, tres en Ikalesken, una en Kelin y una en Arse-Saguntum
3
. La documentación 

gráfica que aportaron estos últimos autores es parcial, ya que no ilustraron todo el 

material inventariado, por lo que la mayoría de los hallazgos que recopilaron no se han 

podido contrastar a partir de la publicación. La relación de materiales documentados en 

estos trabajos es la siguiente (tab. 2). 

 

                                                 
3 Además, se tiene noticia del hallazgo de un tesoro de denarios romanos republicanos inédito, cuyo 

contenido es desconocido y está disperso. La ocultación es mencionada por Ripollès Alegre (2005: 46) en 

su estudio del tesoro de la Calle Salvador de Valencia, aunque no se conocen más datos al respecto. 
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Ceca Denominación Catalogación Referencia 

Arse-Saguntum As MIB 34/58 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 44 

Arse-Saguntum As MIB 34/59 
Ripollès Alegre, Llorens i Forcada 

2002: nº 277a 

Valentia As MIB 33/01 Ripollès Alegre 1988: 14c 

Valentia As MIB 33/04b Ripollès Alegre1988: 37a 

Ikalesken Unidad MIB 154/07 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 38 

Ikalesken Unidad MIB 154/07 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 39 

Ikalesken Unidad MIB 154/07 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 40 

Kelin Unidad MIB 32/1 Ripollès Alegre 1982: 125 

Kelin Unidad MIB 32/1 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 43 

Castulo Unidad MIB 157/39a Arroyo Ilera et al. 1989: nº 41 

Castulo Unidad MIB 157/39a Arroyo Ilera et al. 1989: nº 42 

Roma Victoriato RRC 44/1 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 52 

Roma Triens RRC 56/4 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 57 

Roma Sextans RRC 60/6 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 56 

Roma As RRC 84/4 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 45 

Roma Triens RRC 132/6 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 58 

Roma As RRC 172/2 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 49 

Roma As RRC 172/2 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 50 

Roma As RRC 172/2 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 51 

Roma Semis RRC 173/4 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 54 

Roma As RRC 187/2 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 47 

Roma As RRC 187/2 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 48 

Roma Denario RRC 197/1 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 53 

Roma As RRC 199/2 Arroyo Ilera et al. 1989: nº46 

Roma Quadrans RRC 250/2 Arroyo Ilera et al. 1989: nº 55 
 

Tabla 2. Hallazgos realizados en el Pico de los Ajos con anterioridad a las excavaciones. 

 

 Es evidente que el material carente de contexto arqueológico va a ofrecer 

resultados menos precisos, pero se pueden utilizar para el estudio del aprovisionamiento 

monetal y de la circulación de las piezas en este poblado y su entorno más inmediato. 

Por ello, consideramos apropiado agrupar ambas muestras para componer un objeto de 

estudio más completo. En total, se contabilizan 38 piezas, todas ellas acuñadas entre la 

última década del siglo III a.C. y la primera mitad del siglo I a.C. (tab. 3). 
 

 Unidad Mitad Cuarto Den. Vict. As Semis Triens Quadrans Sextans 

Kese  1         

Arse   1   3     

Valentia      2     

Ikalesken 3          

Kelin 5          

Kili  1          

Castulo 4          

Roma    2 2 8 1 2 1 1 

Imit. 

Roma 
      1    

TOTAL 13 1 1 2 2 13 2 2 1 1 
 

Tabla 3. Resumen de denominaciones y cecas de las muestras. 
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 Estas monedas permiten valorar la función económica y comercial que tuvo el 

Pico de los Ajos durante la antigüedad. Como podemos apreciar, abundan las monedas 

de módulo grande, pues los ases romanos republicanos y las unidades emitidas por los 

talleres locales superan en cantidad a los divisores. Además, observamos la presencia de 

moneda de plata entre los hallazgos. Pese al modesto tamaño de la muestra, el material 

es variado y permite estudiar el panorama numismático del lugar a través de las 

emisiones romanas y de las piezas ibéricas recuperadas. 

 

3.1. La moneda romana 

 

 La moneda de la República romana es muy abundante, pues constituye casi la 

mitad del total (44,7%; 17 piezas). Pese a ser acuñaciones producidas a más de 1.500 

km del Pico de los Ajos, llegaron en cantidad porque el territorio debió de integrarse 

con facilidad en los flujos comerciales y económicos romanos tras la conquista. La 

pieza estudiada más antigua se acuñó a partir del 211 a.C. (RRC 44/1) y la más reciente 

en el 132 a.C. (RRC 250/2). El as es la denominación más abundante del conjunto. La 

moneda de este tipo que hemos podido revisar presenta un elevado desgaste (cat. nº 12; 

RRC 204/2), por lo que debió de circular un mínimo de cuarenta o cincuenta años antes 

de su pérdida. Los divisores son más escasos; tenemos únicamente cinco piezas. La 

presencia de moneda romana de plata es significativa, pues se han documentado dos 

denarios y dos victoriatos.  

 De todas las piezas de este material, se ha podido examinar un ejemplar de cada 

denominación. El victoriato (cat. nº 11; RRC 53/1) está bastante desgastado y muestra 

un buen estilo, pese a ser una moneda forrada. Debió de extraviarse a mediados del 

siglo II a.C. El denario (cat. nº 13; RRC 210/1), en cambio, tiene una buena 

conservación. La pieza se pudo perder o amortizar poco después de llegar al 

asentamiento, en la segunda mitad del siglo II a.C. Esta moneda atestigua que, a partir 

de dicho periodo, el denario romano circuló en aquel lugar, por lo que sería una moneda 

apreciada, a juzgar también por la información de un supuesto tesoro de denarios 

romanos republicanos encontrado allí, del que poco más se sabe (Ripollès Alegre 2005: 

46).  

 La muestra evidencia que la presencia de moneda romana en el yacimiento se 

atenúa a partir de la década del 130 a.C. y, desde ese momento, observamos un mayor 

número de piezas autóctonas. Cabe señalar que Crawford (1974: 620, 625) planteó que 

desde mediados del siglo II a.C. la República romana disminuyó sus emisiones en 

bronce, llegando incluso a dejar de acuñar ases desde el 145 a.C. hasta finales del siglo 

II a.C. en favor de la producción de moneda de plata; dinámica que se podría explicar 

por el cambio de financiación del ejército con denarios, en vez de con monedas de 

bronce como tradicionalmente se habría hecho. En general, esta falta de numerario 

romano de bronce en Hispania se vio suplida por las emisiones locales que desde el 

último tercio del siglo II a.C. hasta el conflicto sertoriano se produjeron de forma muy 

abundante (Ripollès Alegre 1982: 517-518). En el conjunto estudiado se aprecia 

claramente esta transición. 

 Las imitaciones del numerario romano oficial también llegaron al yacimiento. 

Hemos podido estudiar un semis (cat. nº 10; supone el 2,6% de la muestra) del tipo MIB 

216/32 con marcas evidentes de desgaste. Ripollès Alegre y Witschonke (2015: 91-93) 

proponen que este tipo de monedas debieron de acuñarse en la Península Ibérica hacia el 

140-80/70? a.C., por lo que su circulación en el lugar siguió a la de las emisiones 

oficiales estudiadas. 
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3.2. Las monedas ibéricas 

 

 En la muestra que presentamos, las monedas acuñadas por talleres peninsulares 

constituyen algo más de la mitad (55,3%; 21 piezas). De este conjunto, las monedas 

procedentes de las cecas localizadas en el actual territorio valenciano son las más 

abundantes, ya que el Pico de los Ajos tendría relaciones comerciales con otros 

asentamientos de su entorno. La ceca de Kelin es la que mayor porcentaje de hallazgos 

representa (5 unidades; 13,2% del total). Se considera que este taller se situó en el 

yacimiento de Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia), a unos 50 km al 

noroeste del Pico de los Ajos (Ripollès Alegre 1979: 129-130; 1980a: 180; 2001: 109; 

Mata Parreño 1991; 2019). Hemos podido estudiar 3 unidades (cat. nº 5, 6, 7). Todas 

ellas presentan un desgaste aparentemente moderado, pero hay que tener en cuenta que, 

en general, las monedas de Kelin fueron acuñadas con poca presión y los cuños se 

grabaron con poco relieve
4
. Este hallazgo es significativo, pues la producción de la ceca 

fue modesta y son pocas las monedas encontradas en contexto arqueológico (Ripollès 

Alegre 2001: 109). Las piezas estudiadas circularían desde Kelin, siguiendo el corredor 

del río Magro, hasta el Pico de los Ajos donde se perdieron poco después de su 

acuñación. La conexión entre ambos enclaves se palpa también en otro tipo de 

materiales, pues determinadas producciones cerámicas del territorio de Kelin han 

aparecido en las excavaciones del Pico de los Ajos.  

 Las monedas de los talleres del litoral valenciano tienen una presencia notable 

en la muestra puesto que la situación tanto de Arse-Saguntum como Valentia debió de 

favorecer el contacto comercial y las comunicaciones de estas ciudades costeras con el 

interior. Las monedas de Arse-Saguntum constituyen el 10,5% del total. Esta ceca se 

situó en el Tossal del Castell (Sagunt, Valencia), a unos 80 km al este del Pico de los 

Ajos (Ripollès Alegre et al. 2002; Aranegui Gascó 2004; 2014: 108-110). Se han 

documentado cuatro monedas, de las que tres son ases y una es un cuarto de unidad. De 

este grupo hemos podido estudiar directamente un as (cat. nº 3) y el cuarto de unidad 

(cat. nº 2). Ambas piezas presentan poco desgaste, por lo que apenas circularon antes de 

extraviarse. El taller de Valentia, por su parte, también aparece representado en la 

muestra, pues constituye el 5,3% del total. Esta ceca se ubicó en la actual ciudad de 

Valencia, a unos 60 km al noreste del Pico de los Ajos (Ribera i Lacomba 1998). Son 

monedas que no presentan desgaste (Ripollès Alegre 1988: 14c, 37a) por lo que se 

perdieron muy poco después de ser acuñadas.  

 Únicamente tenemos una unidad de Kili (cat. nº 4), que supone un 2,6% del 

total. Se trata de una moneda acuñada hacia el 160-140 a.C. que no presenta casi 

desgaste, por lo que debió de perderse muy poco después de su puesta en circulación. Se 

ha propuesto que este taller podría estar situado en La Carència (Torís, Valencia), a 

unos 30 km al este del Pico de los Ajos (Ripollès Alegre et al. 2013: 158-159; 2017: 57-

71), si bien es una cuestión todavía abierta. Son pocos los hallazgos de monedas de Kili 

en contexto arqueológico, por lo que este es significativo. Por un lado, atestigua la 

existencia de otro ejemplar entre el territorio de La Carència y el de Kelin, donde se 

documentan las mayores concentraciones de estas piezas. En el pequeño asentamiento 

rural de la Casa de la Cabeza (Requena, Valencia), en el lado sureste del territorio de 

Kelin, de seis monedas recuperadas en las excavaciones, dos procedían de la ceca de 

Kili ( Torregrosa Yago et al. 2012). Por otro lado, nos muestra cómo la circulación de 

las monedas de esta ceca se articuló por el corredor del río Magro.  

                                                 
4 Sobre el trabajo del labrado de los cuños de Kelin y su producción véase Ripollès Alegre 2001: 110-

111. 
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 Entre el numerario aquí presentado no hay ninguna moneda de Saiti-Saitabi. 

Esta ciudad ibérica se situó en la Solana del Castell (Xàtiva, Valencia), a unos 75 km al 

sureste del Pico de los Ajos (Pérez Ballester et al. 2020). Los hallazgos registrados son 

más abundantes en zonas costeras que en el interior, donde tuvieron una escasa 

penetración (Ripollès Alegre 2007: 94). No obstante, en la última campaña arqueológica 

de 2023 aparecieron 2 unidades del tipo MIB 30/05 (acuñadas hacia el 160-120 a.C.), tal 

y como hemos mencionado anteriormente. Ambas monedas han aparecido en un sector 

en el que el trabajo de campo todavía no ha finalizado. Las piezas presentan un alto 

grado de desgaste, por lo que se perderían varias décadas después de ser acuñadas. Una 

de ellas está partida por la mitad. Buttrey (1972) estudió que el numerario romano se 

cortó en dos momentos distintos: uno hacia el 20 a.C. para adaptar ases de 20 g o más a 

la reforma monetaria de Augusto y otro a partir del 30 d.C. que tenía como objetivo 

proporcionar divisores. Consideramos que la moneda de Saiti partida no tiene relación 

con ninguno de los acontecimientos anteriormente citados, ya que debió cortarse a 

comienzos del siglo I a.C. para ser utilizada como divisor en el entorno del yacimiento. 

 El taller de Ikalesken, por su parte, cuenta con una presencia elevada entre las 

monedas ibéricas halladas (3 piezas; 7,9% del total). Se considera que esta ceca se 

localizaría en Iniesta (Cuenca), a unos 100 km al oeste del Pico de los Ajos (Martínez 

Valle 1994; Ripollès Alegre 1999: 156). Todas las piezas revisadas son unidades del 

tipo MIB 154/07 (acuñadas hacia el 150-100 a.C.). Su desgaste debe ser elevado a 

juzgar por la información que facilitan Arroyo Ilera, Mata Parreño y Ribera i Lacomba 

(1989: nº 38-40), por lo que debieron de circular varias décadas antes de extraviarse. No 

se ha recuperado ninguna moneda de esta ceca en las excavaciones arqueológicas.  

 Las monedas de Kese y Castulo también llegaron al asentamiento. Son cecas que 

se encuentran ubicadas a varios centenares de kilómetros de distancia del Pico de los 

Ajos. Constituyen, respectivamente, el 2,6% y el 10,5% de la muestra (1 pieza de Kese 

y 4 de Castulo). Su presencia en el yacimiento se puede explicar por su gran volumen de 

producción y por el contacto que tuvo la región tanto con la Alta Andalucía como con la 

franja costera catalana (Ripollès Alegre 1980a: 141-142), por lo que existiría algún 

camino prerromano que pasase por aquellas ciudades y surcase el este meseteño 

facilitando los contactos comerciales
5
. La moneda de Kese se acuñó hacia el 195-170 

a.C. y las de Castulo hacia el 130-80 a.C. Todas estas piezas están muy desgastadas, por 

lo que circularon varias décadas y se perderían o amortizarían, como hemos visto con la 

moneda de Kese, a finales del siglo II o comienzos del siglo I a.C. 

 

4. Relación del numerario con otras muestras de su entorno 

 

 El poblado del Pico de los Ajos estuvo situado, probablemente, en la zona de 

frontera entre los territorios de Kelin y La Carència, aunque pudo vincularse más al área 

de influencia de este segundo enclave (Quixal Santos 2010: 31; 2013; 2015: 169-177). 

El conjunto monetario estudiado presenta características muy similares al de las 

muestras recuperadas tanto en Kelin (Ripollès Alegre 2001) como en La Carència 

(Ripollès Alegre et al. 2013), pues estos yacimientos se encuentran ubicados 

relativamente a poca distancia del Pico de los Ajos.  

 Tanto en La Carència como en Kelin se observa que la moneda empezó a llegar 

a manos de sus habitantes durante el siglo III a.C., pero debió de considerarse más como 

                                                 
5 Livio (XXVIII 13. 4 -5) es el primero en mencionar que en época republicana existía un camino que 

unía las ciudades de la Bética con las de la Tarraconense, pues explica que en el invierno del 207 a.C. 

Escipión Africano salió de Tarraco (Kese) y fue reclutando contingentes de tropas de sus aliados que 

habitaban cerca de la vía hasta llegar a Castulo, desde donde avanzó hasta Baecula. 
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un objeto curioso y singular que como un medio de pago efectivo para las transacciones 

económicas (Ripollès Alegre 2001: 107-108; Ripollès Alegre et al. 2013: 155-156). 

Será con el inicio de la Segunda Guerra Púnica cuando la zona adquiera un nivel de 

monetización más alto derivado del conflicto bélico. Fruto de ello tendríamos la 

aparición de tesoros compuestos por monedas de plata autóctonas y foráneas y 

fragmentos de plata en bruto. En Kelin se han documentado el de Los Villares y el de la 

Plana de Utiel (Ripollès Alegre 2001: 107-108; 1980b: 15-27; Pérez Vilatela 1999: 269-

275) y en La Carència existe la sospecha de que los fragmentos de hacksilber (375,4 g) 

y las monedas acuñadas entre los siglos IV y III a.C. pudiesen pertenecer a una 

ocultación que se dispersó por causas antrópicas (Ripollès Alegre et al. 2013: 153-154). 

Tras la contienda entre romanos y cartagineses, entre finales del siglo III e inicios del II 

a.C. se introdujo la moneda en el Pico de los Ajos a juzgar por las piezas estudiadas. 

Hemos de recordar, que si bien se planteó inicialmente una larga y continúa secuencia 

de ocupación para este asentamiento (Quixal Santos 2010), las excavaciones 

arqueológicas apenas están recuperando materiales de los siglos V al III a.C. (Quixal 

Santos et al. 2017; 2023). Futuras intervenciones tendrán que dilucidar si presenta un 

hiato de ocupación de dos o tres centurias o si, por el contrario, simplemente se 

ocuparon otros sectores.  

 El periodo que transcurre entre los años 195-72 a.C. constituye un primer punto 

de inflexión entre los tres yacimientos, pues es aquí cuando se acuñaron la mayoría de 

los hallazgos documentados. En La Carència se registran 442 monedas de un total de 

800, en Kelin 308 de 325 y en el Pico de los Ajos 34 de 38. En este momento, la 

situación económica que vive el territorio tras las contiendas bélicas y su situación 

geográfica y comercial favorecieron la llegada allí de monedas acuñadas en Roma, en 

cecas de la actual zona valenciana o cercanas a esta, así como lugares algo más alejados, 

pero bien comunicados con la región, como fue el caso de Castulo. Tanto en La 

Carència como en Kelin se aprecia que la moneda acuñada por la República romana es 

muy abundante hasta aproximadamente la década del 130 a.C., cuando decae y aparecen 

nuevas producciones ibéricas de plata y de bronce (Ripollès Alegre 2001: 109; Ripollès 

Alegre et al. 2013: 156-157). En el Pico de los Ajos también se refleja este fenómeno. 

La situación geográfica del yacimiento lo convirtió en un punto clave para el comercio 

que seguía el cauce del río Magro, por lo que es lógico que documentemos una 

dinámica de aprovisionamiento y circulación monetaria similar a las de La Carència, 

Kelin y otros enclaves cercanos de menor entidad como la Casa de la Cabeza 

(Torregrosa Yago et al. 2012). 

 La década de los años 70 a.C. constituye un momento clave para Kelin, pues no 

se ha documentado el hallazgo de ninguna moneda fechable tras las Guerras 

Sertorianas. Este hecho atestigua que en aquel lugar se daría una ruptura importante del 

poblamiento y cuestiona su pervivencia, pues es poco probable que el sitio estuviese 

habitado tras el conflicto a juzgar por los hallazgos monetarios (Mata Parreño 1991: 

195; Ripollès Alegre 2001: 114; 2019: 210). El Pico de los Ajos sigue la misma 

dinámica que Kelin y, hasta el momento, no se ha documentado ninguna moneda 

posterior. No obstante, sí que se han recuperado materiales cerámicos en superficie que 

llegan incluso hasta la época altoimperial, si bien en un volumen muy reducido. Por lo 

tanto, parece evidente que el asentamiento también vivió alteraciones derivadas de 

dicho conflicto y, aunque probablemente no quedase deshabitado, sí que se produciría 

una reducción importante de su población. En cambio, en La Carència los hallazgos 

monetarios continúan hasta el siglo IV d.C., aunque es notorio también el impacto de la 

guerra, pues si del periodo 195-72 a.C. se han documentado 442 monedas, del que va 

del 72 al 27 a.C. únicamente se registran 36 (Ripollès Alegre et al. 2013: 161). Esta 
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disminución general también pudo darse, en parte, por la existencia de un menor 

número de ciudades emisoras en Hispania tras el conflicto sertoriano. Del mismo modo, 

también es complejo detectar fósiles directores cerámicos que permitan datar con 

precisión ese segundo tercio del siglo I a.C. (Ribera i Lacomba y Quixal Santos 2023).  

 

5. Consideraciones finales 

 

 El material recuperado de las excavaciones del Pico de los Ajos, pese a ser una 

muestra reducida en relación con otros conjuntos monetarios cercanos, ha permitido 

estudiar cómo fue el contacto de su población con la moneda, así como su uso y 

circulación. 

 La situación geográfica del lugar propició la llegada de las primeras monedas al 

yacimiento hacia inicios del siglo II a.C., a juzgar por las piezas más antiguas que se 

documentan en el lugar. El conjunto hallado en el Pico de los Ajos tiene relación con las 

muestras recuperadas en La Carència y en Kelin, por lo que este yacimiento -situado 

presumiblemente entre las áreas de influencia de estas dos ciudades- también tuvo un 

uso de la moneda bastante normalizado. Por el poblado circuló una gran variedad de 

denominaciones que se pueden relacionar con la capacidad que tendría el lugar para 

realizar una variada gama de operaciones económicas, aprovechando su posición 

predominante en el valle del Magro. 

 El uso de la moneda en el yacimiento pervivió hasta la década de los años 70 

a.C., momento en el que el conflicto sertoriano alteraría la vida de aquel lugar. El Pico 

de los Ajos, al igual que ocurrió con otros enclaves ibéricos cercanos, se vería afectado 

por la guerra, factor por el cual descendieron drásticamente los hallazgos monetarios, 

así como cerámicos, en la zona. 
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9. Catálogo 

 

1. Media unidad de Kese. ca. 195-170 

a.C. 

 
A/ Cabeza masculina, con manto, a 

dcha.; detrás caduceo. 

R/ Caballo, piafando, con riendas 

sueltas al aire y punto entre las patas, 

a dcha.; debajo, leyenda [ ] (kese) 

bajo línea. 

AE. 22mm. 6,76g. 11h. Pico Ajos nº 3. 

Sector 4. UE 4009. MPV nº 48660. 

Ref.: MIB 46/23b; ACIP 1130; CNH 

161/24.  
Nota: La moneda fue dada a conocer por 

Quixal Santos, Mata Parreño y Serrano 

Castellano (2019: 263), aunque no aportaron su 

catalogación ni sus parámetros metrológicos.  
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2. Cuarto de unidad de Arse-Saguntum. 

ca. 195-130 a.C. 

 
A/ Pecten. 

R/ Delfín, a dcha.; arriba creciente y 

signo ibérico  (a); debajo leyenda 

 (ai). 

AE. 17mm. 4,8g. 11h. Pico Ajos nº 11. 

Sector 1. UE 1069. MPV nº 51406. 

Ref.: MIB 34/48; ACIP 1975; Ripollès 

Alegre, Llorens i Forcada 2002: nº 

180-200; CNH 309/40. 

 
3. As de Arse-Saguntum. ca. 130-72 

a.C. 

 
A/ Cabeza femenina, con casco, a dcha.; 

alrededor leyenda [SAG]VNT-

[INV]. 

R/ Proa, sobrevolada por una Victoria 

sosteniendo una corona, a dcha.; 

delante caduceo; debajo leyenda 

[ ] (arse). 

AE. 31mm. 24,40g. 11h. Pico Ajos nº 

12. Sector 1. UE 1069. MPV nº 

51407. 

Ref.: MIB 34/72; ACIP 1986; Ripollès 

Alegre, Llorens i Forcada 2002: nº 

284-291, 296-303, 306-307, 310-

316; CNH 310/46. 

 
4. Unidad de Kili. ca. 150 a.C. 

 
A/ Cabeza masculina, diademada, con 

manto y fíbula anular, a dcha.; detrás 

palma. 

R/ Jinete, con palma, a dcha.; debajo 

leyenda  (kili ) sobre línea. 

AE. 26mm. 13,12g. 7h. Pico Ajos nº 5. 

Sector 1. UE 1058. MPV nº 51408. 

Ref.: MIB 31/1; ACIP 2058; CNH 

318/1. 

 
5. Unidad de Kelin. ca. 150-100 a.C. 

 
A/ Cabeza masculina, con collar, a 

dcha.; detrás delfín; delante palma. 

R/ Jinete, con lanza, a dcha.; debajo 

leyenda [ ]  (kelin) bajo línea. 

AE. 26mm. 10,84g. 5h. Pico Ajos nº 7. 

Sector 1. UE 1058. MPV nº 51409. 

Ref.: MIB 32/1; ACIP 2100; CNH 

328/1. 

 
6. Unidad de Kelin. ca. 150-100 a.C. 

 
A/ Cabeza masculina, con collar, a 

dcha.; detrás delfín; delante palma. 

R/ Jinete, con lanza, a dcha.; debajo 

leyenda  (kelin) bajo línea. 

AE. 26mm. 11,74g. 4h. Pico Ajos nº 13. 

Sector 1. UE 1069. MPV nº 51410. 

Ref.: MIB 32/1; ACIP 2100; CNH 

328/1. 

 
7. Unidad de Kelin. ca. 150-100 a.C. 

 
A/ Cabeza masculina, con collar, a 

dcha.; detrás delfín; delante palma. 

R/ Jinete, con lanza, a dcha.; debajo 

leyenda [ ] (kelin) bajo línea. 
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AE. 27mm. 9,54g. 12h. Pico Ajos nº 9. 

Sector 1. UE 1058. MPV nº 51411. 

Ref.: MIB 32/1; ACIP 2100; CNH 

328/1. 

 
8. Unidad de Castulo. ca. 130-80 a.C. 

 
A/ Cabeza masculina, diademada, a 

dcha.; delante, mano. 

R/ Esfinge, con gorro, a dcha.; delante 

estrella; debajo leyenda [ ] 

(kaŜtilo) bajo línea. 

AE. 31mm. 17,22g. 3h. Pico Ajos nº 1. 

Sector 1. UE 1015. MPV nº 48661. 

Ref.: MIB 157/39a; ACIP 2142; CNH 

335/38. 

 
9. Unidad de Castulo. ca. 130-80 a.C. 

 
A/ Cabeza masculina, diademada, a 

dcha.; delante, mano. 

R/ Esfinge, con gorro, a dcha.; delante 

estrella; debajo leyenda [ ] 

(kaŜtilo) bajo línea. 

AE. 29mm. 15,26g. 6h. Pico Ajos nº 2. 

Sector 1. UE 1015. MPV nº 48670. 

Ref.: MIB 157/39a; ACIP 2142; CNH 

335/38. 

 
10. Semis romano de imitación hispana. 

Ceca incierta. ca. 150-100 a.C. 

 
A/ Cabeza laureada de Saturno, a dcha. 

R/ Proa, a dcha.; encima letra S; debajo 

leyenda no identificada. 

AE. 25mm. 11,39g. 12h. Pico Ajos nº 6. 

Sector 1. UE 1058. MPV nº 51412. 

Ref.: MIB 216/32; Ripollès Alegre, 

Witschonke 2015: nº 8. 

 

11. Victoriato (forrado). Ceca de Roma. 

Post. 211 a.C. 

 
A/ Cabeza laureada de Júpiter, a dcha. 

R/ Victoria, a dcha., coronando un 

trofeo; debajo, en exergo, leyenda 

[RO]M[A].  

AE. 16mm. 2,41g. 5h. Pico Ajos nº 4. 

Sector 1. UE 1001. MPV nº 51413. 

Ref.: RRC 53/1. 
Nota: Inicialmente esta moneda tendría una 

película superficial de AR que ha desaparecido.  

 

12. As de Jano bifronte. Ceca de Roma. 

152 a.C. 

 
A/ Cabeza de Jano, laureada; arriba letra 

I. 

R/ Proa, a dcha.; encima creciente y 

leyenda L[·S]AVF; debajo leyenda 

[R]OM[A].  

AE. 33mm. 24,53g. 3h. Pico Ajos nº 8. 

Sector 1. UE 1058. MPV nº 51414. 

Ref.: RRC 204/2. 

 
13. Denario romano republicano de C. 

Iunius. Ceca de Roma. 149 a.C. 

 
A/ Cabeza de Roma, con casco, a dcha.; 

detrás X. 

R/ Dioscuros galopando, a dcha.; debajo 

leyenda C·IVNI· [C·F ROMA]. 

AR. 18mm. 2,76g. 6h. Pico Ajos nº 10. 

Sector 1. UE 1066. MPV nº 51415. 

Ref.: RRC 210/1. 


