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Los atunes de Gadir

Alfredo MEDEROS MARTÍN*

1. LOS INTERESES ECONÓMICOS DEL TEMPLO DE MELQART
EN GADIR

A partir de finales del siglo IV e inicios del siglo III a.C., se produjo un despe-
gue de la pesca y la producción de salazones en Gadir. Ya por entonces, como siglos
después resalta Estrabón (III, 5, 3) para Gadir, “sus habitantes son los que envían
una flota más numerosa y de mayores barcos tanto al Mar Nuestro [Mediterráneo]
como al Exterior [Atlántico]” y “la mayoría viven en el mar, siendo pocos los que
se quedan en casa”. La capacidad náutica de los gaditanos generalizó el nombre de
Océano de Gades, Gaditano Oceano (Plinio, N.H., IX, 3, 8; IX, 4, 10; IX, 5, 12) y
de la ciudad se decía que “sobresale por sus empresas marítimas” (Str., III, 2, 1)
dada la “intrepidez de sus habitantes en las cosas del mar” (Str., III, 1, 8).

El templo de Melqart –mlqrt– en Gadir debía recibir probablemente de los pes-
cadores un diezmo de sus capturas, los cuales realizaban este sacrificio al regresar
de sus navegaciones, como hacían “las naves extranjeras [que] se acercan a hacer
sacrificios al dios y se marchan rápidamente” (O.M., 360-361). Es posible que en un
espacio bajo la protección y garantía del templo se realizasen parte de las transac-
ciones con el pescado capturado.

En este sentido, Heracles, asimilable a mlqrt, al llegar al Palatino en Roma,
donde después se fundó un altar en su honor (Toutain, 1928; van Berchem, 1959-
60), “les predijo que, después de su tránsito al mundo de los dioses, quienes hicie-
ran voto de ofrecer a Heracles el diezmo de su fortuna tendrían una vida más dicho-
sa. En efecto, esta costumbre se consolidó en las épocas posteriores y se ha mante-
nido hasta nuestros días; pues muchos romanos, y no sólo los poseedores de una for-
tuna moderada, sino también algunos de los hombres más ricos, han hecho voto de
ofrecer el diezmo a Heracles y a continuación han obtenido la felicidad, una vez
entregado el diezmo de su fortuna, que era de cuatro mil talentos (...) Los romanos
asimismo han construido para este dios un templo notable a orillas del Tíber, en el
que tienen la costumbre de realizar los sacrificios de la práctica del diezmo” (Diod.,
IV, 21, 3-4).

Los atunes presentes en las monedas se han considerado una alusión religiosa a
Melqart como protector de la ciudad, cuya economía dependía de la pesca del atún
(García-Bellido, 1993: 108), al igual que se ha considerado que los delfines en las
monedas serían un emblema de Astarté –strt– por ser una diosa protectora de la
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navegación (López Pardo, 2005: 181). Esta propuesta se ha desarrollado planteando
que los atunes serían un producto procurado por la divinidad, divisados desde las
atalayas costeras por la espuma que producían, los cuales eran considerados como
señales de mlqrt (Arévalo, 2002-03: 245). Sin embargo, también cabe preguntarse
porque repetir dos veces la misma iconografía poniendo en el anverso a menudo a
mlqrt y en el reverso también frecuentemente dos atunes.

Otra posibilidad sería buscar una relación económica de la pesca de los atunes y
el templo gaditano. En este sentido, el templo gaditano debió desempeñar funciones
de protector y garante del comercio, control del sistema de pesos e intermediación
financiera, ofreciendo también préstamos y depósitos bancarios, invirtiendo de esta
manera parte de sus riquezas para hacerlas productivas y contribuir a su manteni-
miento, proceso que culminó cuando lanzó su primera emisión monetaria (Chaves y
García Vargas, 1991: 158-159; Alfaro, 1994: 59). Por otra parte, también se ha plan-
teado la hipótesis sobre una posible intervención directa del templo de Melqart en el
control de parte de las pesquerías en el Estrecho (Vázquez, 1993: 106).

2. LAS ACUÑACIONES CON ATUNES EN GADIR DESDE INICIOS 
DEL SIGLO III A.C.

2.1. LA SERIE I

Hacia el 300 a.C. apareció la primera serie de monedas de cobre, anepígrafa,
sólo bajo la imagen del dios Melqart, con pesos de mitad o ca. 4.5 gr., cuarto o ca.
2.04 gr. y octavo o ca. 1 gr., dentro de una unidad metrológica de ca. 8-9 gr., simi-
lar a las de Cartago, Sicilia o Cerdeña anteriores a la Primera Guerra Púnica (264-
241 a.C.). La emisión presenta una serie I.1 con cabeza de Melqart mirando a la
izquierda cubierta con piel de león en el anverso y dos atunes en dirección izquier-
da en el reverso, junto con la presencia de la letra beth de ca. 2.70-6.23 gr. I.2 con
cabeza de Helios mirando de frente en el anverso y dos atunes en dirección dere-
cha en el reverso de ca. 1.17-3.59 gr. I.3.1 con cabeza de Helios mirando de fren-
te en el anverso y dos atunes en dirección derecha el reverso de ca. 0.44-1.25 gr.
I.3.2 con delfín con cola levantada en dirección izquierda en el anverso y dos atu-
nes en dirección izquierda en el reverso de ca. 0.35-0.91 gr., y I.3.3 con delfín con
cola levantada en dirección derecha en el anverso y dos atunes en dirección dere-
cha en el reverso de ca. 0.44-1.14 gr. (Alfaro, 1986: 122 y 1994: 68-71, nº 1-64).
De estas monedas, en el yacimiento de Las Redes (Fuentebravía, Cádiz), aparecie-
ron dos monedas de las series I.1. y I.2, en un estrato datado entre el 300-275 a.C.
(Alfaro, 1986: 122).

Al tratarse de una moneda de cobre, pequeña y abundante, que la incapacita
como garante financiero o para el comercio internacional, se ha sugerido (Rodríguez
Mérida, 1986: 55; Chaves y García Vargas, 1991: 160) que pudo servir para facili-
tar los pagos a cuadrillas de pescadores y salsamenta que trabajaban en las almadra-
bas del Estrecho en las costas africanas e ibéricas y de población del interior que se
desplazaba temporalmente cuando las labores agrícolas concluían al recoger la cose-
cha. Otra posibilidad es que sirvieran como pago de servicios durante el proceso de
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producción y transporte de ánforas que servían de contenedores y de otras mercan-
cías industriales (García Vargas y Ferrer, 2001: 38).

Por nuestra parte, creemos que también pudo estar destinada al pago de mineros
en la zona onubense, por la necesidad de Cartago, tras su tratado de paz con
Agatocles de Siracusa el 306 a.C., de pagar 300 talentos de plata, junto con 200.000
fanegas de grano, a cambio de que Cartago recuperase sus antiguas colonias en
Sicilia (Diod., XX, 79, 5), plata que debió proceder mayoritariamente de la
Península Ibérica y forzó a una creciente implicación cartaginesa en Iberia a partir
de este momento.

2.2. LA SERIE II

Con la llegada de los bárcidas a Hispania en el 237 a.C. y el posterior estallido de
la Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.) se va a producir una segunda serie de dos
emisiones en plata de Gadir. Una pesada con monedas de ca. 4.63 gr. o 2/3 de un
patrón metrológico de ca. 7.20 gr., mitad de ca. 2.40 gr. y divisor de ca. 0.34 gr. II.A.1
o unidad con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de león y
clava en el hombro derecho en el anverso y atún en dirección derecha en el reverso
con la leyenda mhlm ’gdr de ca. 4.46-4.75 gr., II.A.2 o mitad de 1.88-2.93 gr. simi-
lar y II.A.3 o divisor, similar, pero anepígrafa, sin leyenda, de ca. 0.18-0.65 gr.

Una segunda serie en plata más ligera, con unidad de ca. 3.33 gr., mitad de ca.
2.17 gr. y divisor de ca. 0.20 gr. Está compuesta por II.B.1 o unidad con cabeza de
Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de león y clava en el hombro dere-
cho en el anverso y atún en dirección derecha en el reverso con la leyenda mp‘l ’gdr
de ca. 3.17-3.50 gr. II.B.2.1, o mitad, similar, de ca. 1.60-2.70 gr., y II.B.3 o divisor,
similar, pero sin leyenda, de 0.13-0.27 gr. (Alfaro, 1986: 123 y 1994: 71-72, 75 nº
65-81).

La presencia en ambas emisiones del nombre de la ciudad, en las leyendas mhlm
’gdr y mp‘l ’gdr, y el uso de un sistema monetario propio, ha sido considerado indi-
cativo de la independencia comercial (Chaves y García Vargas, 1991: 162, 164) y
política de los gaditanos como ciudad-estado independiente (Arteaga, 1994;
Arévalo, 2002-03: 244-245) en este momento previo a la conquista romana del Sur
de la Península Ibérica.

2.3. LA SERIE III

En las emisiones de cobre, dentro de la serie III con unidad de ca. 6.99 gr., mitad
de ca. 4.30 gr., cuarto de ca. 1.90-2.10 gr. y octavos de ca. 0.76-1.17 gr., tenemos
III.1 o unidad, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de
león en el anverso y atún en dirección derecha en el reverso con la leyenda mp‘l ’gdr
de ca. 6.46-7.90 gr. III.2 o mitad, con cabeza de Melqart mirando de frente cubier-
ta con piel de león en el anverso y atún en dirección derecha en el reverso con la
leyenda mp‘l ’gdr de ca. 3.46-5.50 gr., III.3.1 o cuarto, con cabeza de Helios miran-
do de frente en el anverso y atún en dirección izquierda en el reverso con la leyen-
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da mp‘l ’gdr de ca. 1.13-3.20 gr. Este rostro frontal ha sido interpretado como una
“Tanit rostro de Ba‘al” por Solá Solé (1956; Sáez y Blanco Villero, 1996: 33), una
Gorgona (Pemán, 1932: 185) o una Gorgona-Helios (Ponce, 1980: 37), aunque con
más de Helios que de Gorgona (Guadán, 1963: 26-27). III.3.2 o cuarto, con cabeza
de Helios mirando de frente en el anverso y dos atunes en dirección izquierda en el
reverso con la leyenda mp‘l ’gdr y en la cola un ’aleph de ca. 2.07-2.12 gr. III.4.1.1
u octavo, con cabeza de Melqart mirando a la derecha cubierta con piel de león en
el anverso y atún en dirección derecha en el reverso de ca. 0.47-1.04 gr. III.4.1.2 u
octavo con cabeza de Melqart mirando a la derecha cubierta con piel de león en el
anverso y atún en dirección izquierda en el reverso de ca. 0.60-1.26 gr. III.4.1.3 u
octavo, con cabeza de Melqart mirando a la derecha cubierta con piel de león en el
anverso y atún en dirección derecha y debajo un ’aleph en el reverso de ca. 1.39 gr.
III.4.2.1 u octavo, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de
león en el anverso y atún en dirección izquierda y debajo un ’aleph en el reverso de
ca. 0.92-1.22 gr. y III.4.2.2 u octavo, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda
cubierta con piel de león en el anverso y atún en dirección derecha y con la leyenda
mhlm ’gdr en el reverso de ca. 1.17 gr. (Alfaro, 1986: 125 y 1994: 73-75 nº 82-94).

2.4. LA SERIE IV

También de cobre, la serie IV cuenta con mitad de ca. 3.42-4.02 gr., cuarto de ca.
1.33-2.27 gr. y octavos de ca. 0.82-1.05 gr. IV.1 o mitad, con cabeza de Melqart
mirando de frente cubierta con piel de león en el anverso y dos atunes en dirección
izquierda en el reverso con la leyenda mp‘l ’gdr y un ’aleph de ca. 1.55-6.93 gr.
IV.2.1 o cuarto, con cabeza de Helios mirando de frente en el anverso y un atún en
dirección izquierda en el reverso con un ’aleph debajo de ca. 0.65-3.31 gr. IV.2.2 o
cuarto, con cabeza de Helios mirando de frente en el anverso y un delfín con cola
levantada en dirección izquierda en el reverso con la leyenda mp‘l ’gdr de ca. 1.18-
4.91 gr. IV.2.3 o cuarto, con cabeza de Helios mirando de frente en el anverso y un
delfín con cola levantada en dirección derecha en el reverso con la leyenda mp‘l ’gdr
de ca. 0.60-1.76 gr. IV.2.4 o cuarto, con cabeza de Helios mirando de frente en el
anverso y un delfín con cola levantada en dirección izquierda en el reverso con un
’aleph debajo de ca. 1.62-2.46 gr. IV.3.1 u octavo, con cabeza de Melqart mirando
a la izquierda cubierta con piel de león en el anverso y dos atunes en dirección
izquierda en el reverso con un ’aleph de ca. 0.53-1.40 gr., y IV.3.2 u octavo, con
cabeza de Melqart mirando a la derecha cubierta con piel de león en el anverso y dos
atunes en dirección izquierda en el reverso con un ’aleph de ca. 0.61-1.61 gr.
(Alfaro, 1986: 126 y 1994: 74-78 nº 95-167).

2.5. LA SERIE V

La serie V, de cobre, corresponde ya al inicio de foedus con Roma después de la
anexión romana el 206 a.C. del Sur de la Península Ibérica, comenzado desde fina-
les del siglo III a.C., ratificada estratigráficamente en la excavación de un horno
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cerámico de la Calle Ana de Viya en Cádiz (Alfaro, 1986: 129), aunque se habían
situado previamente en la primera mitad del siglo I a.C. (Villaronga, 1979: 160 y
1994: 89-90) o entre el 45 a.C.-54 d.C. (Guadán, 1963).

Esta serie V, cuenta con mitad de ca. 3.69-4.16 gr., cuarto de ca. 2.50-2.58 gr. y
octavos de ca. 1.00.-1.11 gr. V.1.1.1 o mitad, con cabeza de Melqart mirando a la
izquierda cubierta con piel de león y clava delante del perfil de la cara en el anver-
so y dos atunes en dirección izquierda con creciente lunar y círculo solar entre las
cabezas o izquierda y ’aleph entre las colas o derecha, y debajo leyenda mp‘l ’gdr
en el reverso de ca. 3.07-6.15 gr. En estas monedas de mitad cree apreciar una evo-
lución estilística con diferencias de peso cada vez más marcadas, presentando
V.1.1.2 una iconografía similar, salvo punteado alrededor de la figura, presencia a
menudo del creciente lunar sin el círculo solar en la izquierda, y mayores oscilacio-
nes de peso ca. 2.00-5.79 gr., y en V.1.1.3., que denomina “decadente”, hay presen-
cia del creciente lunar y el círculo solar a la izquierda, a la derecha o desaparecien-
do, y aún mayores oscilaciones de peso ca. 1.42-6.12 gr. Entre los divisores, V.1.2.
o mitad, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de león y
clava delante del perfil de la cara en el anverso y dos atunes en dirección derecha
con creciente lunar y círculo solar entre las cabezas o derecha, y excepcionalmente
a la izquierda, y ’aleph entre las colas o derecha, y encima y debajo leyenda mp‘l
’gdr en el reverso de ca. 2.75-6.00 gr. V.2.1. o cuarto, con cabeza de Melqart miran-
do a la izquierda cubierta con piel de león en el anverso y un atún en dirección
izquierda y encima y debajo leyenda mp‘l ’gdr en el reverso de ca. 1.25-4.26 gr.
V.2.2. o cuarto, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de
león en el anverso y un atún en dirección derecha y encima y debajo leyenda mp‘l
’gdr en el reverso de ca. 1.65-3.59 gr. V.3.1. u octavo, con cabeza de Melqart miran-
do a la izquierda cubierta con piel de león en el anverso y un atún en dirección
izquierda y debajo ’aleph en el reverso de ca. 0.55-2.00 gr., y V.3.1. u octavo, con
cabeza de Melqart mirando a la derecha cubierta con piel de león en el anverso y un
atún en dirección izquierda y debajo ’aleph en el reverso de ca. 0.45-1.60 gr.
(Alfaro, 1986: 127 y 1994: 78-90 nº 168-326).

2.6. LA SERIE VI

La serie VI, la más difundida de Gadir, que corresponde desde el siglo II
hasta finales del siglo I a.C., ha sido dividida en base a criterios estilísticos en
“clásica” del 200 a.C., con unidad de ca. 12.58 gr., mitad de ca. 6.04 gr., cuarto
de ca. 3.14 gr. y octavo de ca. 1.53 gr., “barroca” hacia el 175 a.C. y “decaden-
te” hacia el 150-19 a.C., siendo el aspecto más llamativo la presencia del delfín
en los reversos de los cuartos. No obstante, Villaronga (1994: 88-89) sitúa los
ejemplares más tardíos en la segunda mitad del siglo II a.C. Se divide en VI.A.1
o unidad “clásica”, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con
piel de león en el anverso y dos atunes en dirección izquierda con creciente lunar
y círculo solar entre las cabezas o izquierda y ’aleph entre las colas o derecha,
y encima y debajo leyenda mp‘l ’gdr en el reverso de ca. 8.74-16.32 gr. VI.B.1
o unidad de serie “barroca”, presenta en ocasiones un tridente orientado a la
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izquierda entre los dos atunes y mayor variabilidad entre ca. 3.89-17.70 gr.
VI.C.1.1 o unidad de la serie “decadente”, presenta en ocasiones un caduceo
orientado a la izquierda o una estrella entre los dos atunes y persiste la alta
variabilidad entre ca. 4.34-15.20 gr. VI.C.1.2 o unidad, introduce como novedad
que la cabeza de Melqart mira a la derecha y cuenta en el hombro derecho una
clava, oscilando su peso entre ca. 6.20-10.70 gr. Entre los divisores, VI.A.2 o
mitad, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de león y
clava en el hombro izquierdo en el anverso y atún en dirección izquierda con
leyenda encima y debajo mp‘l ’gdr en el reverso de ca. 4.08-7.20 gr. VI.B.2 o
mitad, es similar con peso entre ca. 2.37-6.82 gr. VI.C.2 o mitad, presenta oca-
sionalmente bajo el atún una estrella, con peso entre ca. 1.82-8.28 gr. VI.A.3 o
cuarto, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de león
y clava en el hombro izquierdo en el anverso y delfín con cola levantada en
dirección izquierda con leyenda encima y debajo mp‘l ’gdr en el reverso de ca.
0.65-4.39 gr. VI.B.3 o cuarto, introduce como novedad el delfín atravesado por
un tridente en dirección izquierda y la leyenda p‘lt hgdr en el reverso de ca.
1.07-4.30 gr. VI.C.3 o cuarto, mantiene el delfín atravesado por un tridente con
las leyendas p‘lt hgdr, mp‘l ’gdr o las letras mem y ’aleph, abreviaturas de mp‘l
’gdr, en el reverso de ca. 0.65-4.90 gr. Excepcionalmente aparecen las variantes
con añadido de una estrella junto a la leyenda mp‘l hgdr o con el delfín atrave-
sado por un tridente en dirección derecha y la leyenda p‘lt hgdr. VI.A.4 u octa-
vo, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de león y
clava en el hombro izquierdo en el anverso y atún en dirección izquierda con
letras encima y debajo mem y ’aleph en el reverso de ca. 0.85-2.82 gr., caracte-
rísticas similares en VI.B.4 u octavo, con pesos ca. 0.83-1.63 gr., y en VI.C.4 u
octavo, igual salvo leyenda mp‘l ’gdr en el reverso, y pesos ca. 0.72-1.91 gr.
(Alfaro, 1986: 127 y 1994: 90-127 nº 326-756).

3. ACUÑACIONES CON ATUNES EN SEKS DESDE FINALES 
DEL SIGLO III A.C.

La ceca de Seks (Almuñécar, Granada) va a emitir a finales del siglo III a.C. una
serie coetánea a la serie V de Gadir, después de la anexión romana del Sur de la
Península Ibérica durante la Segunda Guerra Púnica.

La serie I.1.1 o duplo de ca. 18.90 gr. de media, presenta una cabeza de Melqart
mirando a la derecha con clava en el hombro izquierdo en el anverso y dos atunes
en dirección izquierda con la leyenda sks entre ellos en el reverso de ca. 16.69-24.87
gr. I.1.2, también duplo de ca. 18.40 gr. de media, presenta los dos atunes en direc-
ción derecha en el reverso de ca. 17.20-21.00 gr. (Villaronga, 1994: 103-104 nº 1-2;
Alfaro, 2004: 116-117, nº 563-575). Existen también I.2 o mitad, similar al anterior
de ca. 4.76 gr. y I.3 o cuarto, con cabeza de Melqart cubierta con piel de león en el
anverso y clava horizontal con leyenda mp’l sks en el reverso de ca. 1.67 gr.
(Villaronga, 1994: 104 nº 3-4).

En el primer tercio del siglo II a.C. (Villaronga, 1994: 104), o entre el 150 a.C.,
cuando se emite la serie VI.C “decadente” de Gadir, y finales del siglo II a.C.
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(Alfaro, 2004: 117), aparece una segunda serie de Seks, compuesta por II.1.1 o
unidad, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de león y
clava sobre el hombro izquierdo en el anverso y dos atunes en dirección derecha
con estrella de ocho puntas entre las cabezas o lado derecho y con creciente lunar
y círculo solar entre las colas o izquierdo, teniendo encima y debajo la leyenda
mp’l sks en el reverso de ca. 13.00-15.74 gr. II.1.2 o unidad, cambia la posición
del creciente lunar y círculo solar al situarse entre las cabezas o lado derecho y la
estrella de ocho puntas entre las colas o lado izquierdo en el reverso de ca. 11.76-
14.00 gr. II.1.3 o unidad, los atunes en dirección izquierda con estrella de ocho
puntas entre las cabezas o lado izquierdo y con creciente lunar y círculo solar entre
las colas o lado derecho y la leyenda mp’l sks en el reverso de ca. 11.66-17.26 gr.
II.2 o cuarto, con cabeza de Melqart mirando a la derecha cubierta con piel de león
y clava sobre el hombro derecho en el anverso y clava con leyenda encima y deba-
jo mp’l sks en el reverso de ca. 1.29 gr. (Alfaro, 2004: 116-119, nº 576-591;
Villaronga, 1994: 104 nº 5-8).

En la primera mitad del siglo I a.C., aparece la serie III.1 o unidad con cabeza de
Melqart barbada en el anverso y proa de nave con leyenda sks en el reverso de ca.
9.77-11.32 gr. y III.2 o unidad con cabeza femenina de Tinnit con casco con pena-
cho mirando a la derecha en el anverso y proa de nave con leyenda sks en el rever-
so de ca. 9.56-11.76 gr. (Alfaro, 2004: 118-119, nº 592-596). Esta serie es conside-
rada del siglo II a.C. por Villaronga (1994: 106-107 nº 23-24).

Está mucho mejor representada una emisión con el nombre de la ciudad dentro
de una cartela en el reverso considerada de la primera mitad del siglo II a.C.
(Villaronga, 1994: 105) o del siglo I a.C. (Alfaro, 2004: 118). La serie IV.1.A.1 o
unidad, con cabeza de Melqart mirando a la izquierda cubierta con piel de león y
clava sobre el hombro izquierdo en el anverso y dos atunes en dirección derecha
con creciente lunar y círculo encima y estrella de ocho puntas debajo y entre los
atunes la leyenda en cartela mp’l sks en el reverso de ca. 14.22 gr. IV.1.A.2 o uni-
dad, sólo cambia en la estrella de ocho puntas encima y el creciente lunar y círcu-
lo solar debajo en el reverso de ca. 8.55-13.88 gr. IV.1.B o unidad, los dos atunes
están dirección izquierda, y sigue la estrella de ocho puntas encima y el creciente
lunar y círculo solar debajo de ca. 10.07-12.23 gr. IV.1.C o unidad, el atún de
debajo en dirección derecha es sustituido por un delfín de ca. 10.20-13.60 gr.
IV.1.D o unidad, el atún y el delfín van en dirección izquierda de ca. 10.01-14.37
gr. IV.2.A o unidad, vuelven los dos atunes en dirección derecha y la estrella y el
creciente lunar y círculo solar son sustituidos por las letras ’aleph encima y yod
debajo de ca. 8.41-12.41 gr. IV.2.B o unidad, los dos atunes están en dirección
izquierda de ca. 7.38-11.68 gr. V.1 o mitad, tiene cabeza femenina de Tinnit con
casco de penacho mirando a la derecha en el anverso y atún en dirección derecha
con leyenda sks encima y ’aleph debajo en el reverso de ca. 5.33-6.97 gr. V.2 o
mitad, cambia el ’aleph arriba y la leyenda sks debajo de ca. 3.55-4.78 gr., y V.3
o cuarto, tiene cabeza femenina de Tinnit con casco de penacho mirando a la dere-
cha en el anverso y cornucopia vertical con leyenda sks debajo de ca. 2.77-2.92 gr.
o bien cabeza femenina de Tinnit sin casco mirando a la izquierda en el anverso y
similar reverso de ca. 2.30 gr. (Alfaro, 2004: 120-127, nº 596-677; Villaronga,
1994: 105-106 nº 9-20).
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4. ACUÑACIONES CON ATUNES DE FINALES DEL SIGLO II Y SIGLO I
A.C.

Comenzando en la costa atlántica portuguesa, algunas acuñaciones podrían
representar peces fluviales que indican una ciudad con puerto fluvial. En este senti-
do, Brutobriga (Santarém), en el valle del río Tajo, presenta en el reverso una nave
con un pez debajo y la leyenda brutobriga rodeándola (Delgado, 1871: 45 nº 1, lám.
6/1).

4.1. SALACIA (ALCÁCER DO SAL, SETÚBAL)

Salacia Imperatoria (Alcácer do Sal, Setúbal), en el valle del río Sado, tiene una
emisión con Melqart mirando a la izquierda cubierto con piel de león y clava sobre
el hombro en el anverso y dos atunes o dos delfines con cola levantada en dirección
derecha (Vives, 1924: lám. 84/1-8; Chaves y Marín Ceballos, 1981: 37). Una segun-
da emisión presenta figura masculina de Poseidón-Neptuno mirando a la derecha
con un tridente detrás en el anverso y dos delfines en dirección derecha con la leyen-
da imp[eratoria] sal[acia] entre ellos, o sólo un delfín y la leyenda imp[eratoria] arri-
ba y sal[acia] debajo en el reverso (Delgado, 1873: 275 nº 1-3, lám. 68/1-3).
Poseidón es interpretado como Melqart por García-Bellido (1987: 510 y 1991: 52),
pues considera que asume sus atributos marinos. En este sentido, es importante que
la inscripción bilingue griega y fenicia KAI 43 de Larnaka-tis-Lapithou en Chipre
asimila Poseidon a Melqart (Berger, 1895: 76-77, lám. 4; Lipinski, 1995: 118).

4.2. BALSA (QUINTA DE TORRE DE ARES, FARO)

La presencia de túnidos en las monedas ya figura con frecuencia a partir del
Algarve. Las monedas de Balsa (Quinta de Torre de Ares, Faro) (Gomes y Gomes,
1981-83: 164 fig. 2), situada por otros autores junto a Tavira (Algarve) (Delgado,
1873: 257; Villaronga, 1994: 408), en la costa del Algarve Oriental, presentan una
serie con unidad con un barco y leyenda bals en el anverso y dos atunes en direc-
ción izquierda y la leyenda balsa en el reverso. Mitad con un barco y leyenda bals
en el anverso y un atún en dirección izquierda en el reverso. Triens con un barco y
leyenda bals en el anverso y un atún en dirección izquierda en el reverso y un cua-
drans con un barco y leyenda bals en el anverso y un atún en dirección izquierda en
el reverso (Gomes y Gomes, 1981-83: 165, 167, 164 fig. 2).

4.3. OSSONOBA (FARO)

Las monedas de Osunba o Ossonoba (Faro), en Milreon, próximo a la aldea de
Estoy a una legua de Faro (Florez, 1757; Delgado, 1873: 258-259), esto es, a poco
más de 5.5 km., también en la costa del Algarve Oriental, cuentan con una primera
serie representada por una unidad con un barco con velamen en el anverso y dos atu-
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nes en dirección izquierda y entre ellos la leyenda osunba (Delgado, 1873: 259 nº 1-
2, lám. 64/1-2). Una segunda serie está representada por un divisor con un navío en
ocasiones con la leyenda oso encima en el anverso y un atún en dirección derecha
con la leyenda oso debajo en el reverso (Delgado, 1873: 259 nº 3, lám. 64/3; Gomes
y Gomes, 1981-83: 167-168, 166 fig. 3).

4.4. BAESURI (CASTRO MARÍN, FARO)

Baesuri, situada en Castro Marín (Faro) (Florez, 1757; Delgado, 1873: 31-32),
presenta una serie con dos espigas horizontales hacia la derecha entre las que figu-
ra la leyenda esuri en el anverso y un atún en dirección izquierda y debajo una leyen-
da latina con el nombre de un magistrado.

4.5. ITUCI (TEJADA LA VIEJA, HUELVA)

La ciudad de Ituci, localizada en Tejada la Vieja (Huelva) (Florez, 1757; Delga-
do, 1873: 144; Villaronga, 1994: 107), dispone de una serie del siglo I a.C. compues-
ta por unidad con dos espigas entre las cuales puede situarse encima un creciente
lunar y círculo solar y debajo estrella de cuatro puntas en el anverso y jinete con
casco, escudo redondo y lanza teniendo debajo la inscripción latina ituci o qituci en
el reverso de ca. 6.13-8.62 gr. Mitad con espiga a la izquierda e inscripción con
leyenda ituci a la derecha en el anverso y toro con estrella encima en el reverso de
ca. 3.45-3.83 gr. Y cuarto con espiga en el anverso y atún con creciente lunar enci-
ma y debajo cartela con leyenda ituci (Delgado, 1873: 146 nº 15, lám. 44/15;
Villaronga, 1994: 108-109 nº 12).

4.6. MÍRTILIS (MÉRTOLA, ALGARVE)

En Mírtilis (Mértola, Algarve), situada en la cuenca baja del río Guadiana (López
Bustamante, 1779; Delgado, 1873: 201), resulta más problemática la interpretación
de un supuesto sábalo, porque algunas representaciones muestran un pez de grandes
dimensiones próximo a un túnido (Delgado, 1873: lám. 53/1) y porque el sábalo
(Clupea alosa) no entra en dicho río como reconoce el propio Delgado (1873: 202),
lo que explica que García-Bellido (1991: 60) lo denomine sólo “pez de río”, aunque
supone que está imitando a las monedas de Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla). En cam-
bio, desde nuestro punto de vista, sigue un modelo iconográfico también presente en
Ituci (Tejada la Vieja, Huelva), con un atún en dirección derecha con creciente lunar
encima y leyenda debajo (Delgado, 1873: lám. 44/15), que en otras monedas tam-
bién tiene la espiga en posición horizontal (Delgado, 1873: lám. 44/12-14).

Mírtilis cuenta con una emisión que presenta una unidad con atún-sábalo en
dirección derecha con creciente lunar esquemático encima, habitualmente interpre-
tado como V (Delgado, 1873: 204 nº 8) o A invertida (Villaronga, 1994: 377-378 nº
2, 6-7) y leyenda m[v]rti en cartela en el anverso y espiga de trigo horizontal en
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dirección derecha con leyenda latina l ap de[c] en cartela en el reverso de ca. 23.42-
35.40 gr. (Villaronga, 1994: 377 nº 1-2). Mitad que presenta delfín con cola levan-
tada en dirección derecha y creciente lunar debajo en el anverso y espiga de trigo
horizontal en dirección derecha con leyenda m[v]rti en cartela en el reverso de ca.
12.61 gr. (Delgado, 1873: 204, lám. 54/9; Villaronga, 1994: 377 nº 5). Y cuarto con
espiga de trigo horizontal en dirección derecha con creciente lunar esquemático
encima y leyenda mvrt en cartela debajo en el anverso y atún-sábalo en dirección
derecha y leyenda latina l ap dec en cartela en el reverso de ca. 5.21-6.62 gr.
(Delgado, 1873: 204, lám. 54/8; Villaronga, 1994: 377-378 nº 6-7).

4.7. CAURA (CORIA, SEVILLA)

El caso de Caura, situada en el Cerro de la ermita de San Juan (Coria, Sevilla)
(Delgado, 1873: 111), justo en la entrada del antiguo estuario marítimo del río
Guadalquivir (Arteaga y Roos, 1995a y 1995b), su actual disposición como parte del
cauce fluvial del Guadalquivir trasmite una imagen distorsionada de su primitivo
emplazamiento junto al Atlántico. La emisión de los siglos II-I a.C. presenta tam-
bién un posible atún por sus grandes dimensiones, aunque su identificación como
“pez, al parecer sábalo” (Delgado, 1873: 111) ha impuesto esta asignación.

Las emisiones presentan una unidad con una cabeza masculina con casco, consi-
derado un supuesto Marte o dios de la guerra (Rodríguez Mérida, 1986: 81, 101),
mirando a la derecha con una x o cruz detrás de la nuca en el anverso y un atún-sába-
lo en dirección derecha, bajo la cual se sitúa leyenda en cartela de cavra y bajo ella
una letra A asociada siempre a un creciente lunar en el reverso de ca. 18.38-21.48 gr.
y mitad con similar iconografía de ca. 8.36-9.63 gr. (Delgado, 1873: 111 nº 1-2, lám.
15/1-2; Rodríguez Mérida, 1986: 367-368). Existen variantes de la unidad con cam-
bio en la disposición, primero el creciente lunar y luego A en el reverso en un ejem-
plar de ca. 17.90 gr. (Rodríguez Mérida, 1986: 367). Otra variante es la cabeza mas-
culina con casco mirando a la izquierda en el anverso y la inversión de los motivos
representados en el reverso, creciente lunar y luego A, debajo leyenda en cartela de
cavra y bajo ella atún-sábalo en dirección derecha también en un ejemplar de ca.
18.97 gr. (Delgado, 1873: 111-112 nº 3, lám. 15/3; Rodríguez Mérida, 1986: 367). La
A se considera la marca de un As semiuncial (Heiss, 1870: 375). Como puede obser-
varse, el motivo mayoritario de reversos en Caura, atún-sabalo en dirección derecha,
leyenda con cartela y A más creciente lunar, invierten la posición de los elementos
iconográficos presentes en Ituci (Tejada la Vieja, Huelva), de creciente lunar, atún en
dirección derecha y leyenda con cartela (Delgado, 1873: lám. 44/15).

4.8. ILIPA MAGNA (ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA)

Ilipa Magna, situada generalmente en Alcalá del Río (Sevilla) (Delgado, 1873:
104; Rodríguez Mérida, 1986: 130; Villaronga, 1994: 374), aunque también se ha
propuesto a Cantillana (Florez, 1757), habitualmente identificada con la ciudad de
Ilia, estaba situada en el río Guadalquivir en un lugar donde todavía alcanzaban los
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efectos de las mareas oceánicas (Str., III, 2, 3), mencionándose en una inscripción
un portus ilipense que se situaría hacia Haza del Villar (Delgado, 1873: 105). Este
emplazamiento fluvial, en contacto con la navegación oceánica, ha sido la razón de
la propuesta de identificar el pez representado en sus monedas como un alose (Heiss,
1870: 375) o un sábalo, porque habitualmente asciende al Guadalquivir a desovar
durante la primavera, entre Sevilla y Córdoba, y se representarían detalles de las
agallas y opérculos (Delgado, 1873: 107; Rodríguez Mérida, 1986: 137, 140; Gar-
cía-Bellido, 1987: 510, 512 n. 64, 1991: 57 y 1993: 137 n. 77; Ripoll, 1988: 482 n.
7; Chaves y García Vargas, 1991: 142; Villaronga, 1994: 374-375; Ripollès y Abas-
cal, 2000: 94-95; García Vargas, 2001: 12). Un aspecto a estudiar sería la penetra-
ción del estuario marino dentro del actual cauce del río Guadalquivir ascendiendo
desde Caura (Coria del Río), sobre cuya reconstrucción actualmente no disponemos
de datos fiables, pero pudo aproximarse al entorno del portus ilipense.

La ciudad de Ilipa presenta emisiones entre los siglos II-I a.C. La más antigua, de
la que sólo se conoce la unidad, está formada por atún-sábalo en dirección derecha
que presenta encima un creciente lunar entre dos estrellas de 6 puntas y debajo la
leyenda dentro de cartela ilipense en el anverso y espiga de trigo vertical con dos
caduceos a la derecha e izquierda de la espiga en el reverso de ca. 23.05-33.35 gr.
(Delgado, 1873: 100 nº 1, lám. 37/1; Rodríguez Mérida, 1986: 374; Villaronga, 1994:
374 nº 1). La segunda emisión simplifica la iconografía. La unidad cuenta con atún-
sábalo en dirección derecha que presenta encima un creciente lunar sobre la mitad
trasera, debajo la leyenda ilipense dentro de cartela en el anverso y espiga de trigo
vertical en el reverso de ca. 14.37-23.28 gr., del que también se conoce un divisor de
un cuarto con similar iconografía, que a veces presenta tres glóbulos debajo de la
leyenda con ca. 3.63-6.42 gr. (Delgado, 1873: 100 nº 2-3, lám. 37/2-3; Rodríguez
Mérida, 1986: 374-375; Villaronga, 1994: 374 nº 4-5). La unidad de una tercera serie
es completamente similar salvo que en el anverso, bajo la cartela con la leyenda ili-
pense, se sitúa una letra A con ca. 29.70-32.50 gr. (Delgado, 1873: 101 nº 6, lám.
37/6; Rodríguez Mérida, 1986: 376; Villaronga, 1994: 374 nº 2). La A se considera
la marca de un As semiuncial (Heiss, 1870: 375; García-Bellido, 1993: 108). Una
variante de esta unidad sólo cambia en que la dirección del atún-sábalo es ahora hacia
la izquierda de ca. 21.30 gr. (Delgado, 1873: 101 nº 5, 7, lám. 37/5, 7; Villaronga,
1994: 374 nº 3). Las últimas series prosiguen el proceso de simplificación y presen-
tan como característica más destacada la desaparición del creciente lunar encima del
atún-sábalo y de la letra A bajo la cartela con la leyenda ilipense en el anverso de ca.
9.29-19.30 gr. (Delgado, 1873: 101 nº 8-10, lám. 37/8 y 39/9-10; Rodríguez Mérida,
1986: 377). Se han querido identificar otras series, similares a la anterior, una con
unidad en la que el atún-sábalo es más grueso y no tiene aletas pectorales de ca. 9.36-
15.48 gr. (Rodríguez Mérida, 1986: 139, 378) y otra donde el atún-sábalo tiene una
forma más fusiforme de ca. 5.77-13.47 gr. (Rodríguez Mérida, 1986: 139, 378-379).

4.9. IL.SE (GERENA, SEVILLA)

Otra emisión de los siglos II-I a.C. bajo la denominación de il.se fue asignada
inicialmente también a Ilipa por ser una posible abreviatura de ilipense (Veláz-
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quez, 1752; Florez, 1757; Beltrán, 1950: 377-378; Gil Farrés, 1966: 306; Guadán,
1969) o la presencia de una omonoia monetal entre Ilipa y Searo (Delgado, 1873:
111), pero el descubrimiento de numerosas monedas en el Cerro del Castillo
(Gerena, Sevilla), a 13 km. de Ilipa, ha llevado a proponer esta nueva localización
identificada como Ségida, Segidae Restituta Iulia (Plin., N.H., III, 3, 14), propug-
nándose una posible alianza monetal Ilipense-Ségida (González y Pliego, 1982:
47-50; Villaronga, 1994: 376). Las emisiones son muy similares, unidad con atún-
sábalo en dirección izquierda que presenta debajo cartela con leyenda il.se y deba-
jo una A en el anverso y espiga de trigo horizontal con creciente lunar a la dere-
cha en el reverso de ca. 13.23-20.12 gr. (Rodríguez Mérida, 1986: 382; Villaronga,
1994: 376 nº 1). Una segunda emisión presenta como única variante en el reverso
la presencia de una estrella de 8 puntas a la derecha mientras el creciente lunar
pasa a la izquierda de la espiga, que Rodríguez Mérida (1986: 170) considera sím-
bolos de Ba‘al Hammón y Tinnit como divinidades solar y lunar. Se divide en uni-
dad de ca. 9.14-17.17 gr., mitad de ca. 7.30-6.70 gr. y cuarto de ca. 3.65 gr.
(Delgado, 1873: 110, lám. 38/22; Rodríguez Mérida, 1986: 382-383; Villaronga,
1994: 376 nº 2-4).

4.10. CUNUMBARIA (SEVILLA)

En Cunumbaria o Cunbaria, leída Cunubaria o Conobaria por Balil (1958) si-
guiendo una inscripción aparecida en Volubilis, se ha situado en el Cerro de las Va-
cas (Lébrija, Sevilla) (Sáez y Blanco Villero, 1996: 296), en Cabezas de San Juan
(Sevilla) (Villaronga, 1994: 421), en el antiguo estuario marino del Guadalquivir
(Rodríguez Mérida, 1986: 128) o al Este de la desembocadura del Guadalquivir
(Delgado, 1871: 28). Cuenta con dos emisiones entre los siglos II-I a.C. Nos encon-
tramos con una primera emisión con mitad, que presenta cabeza masculina laurea-
da y barbada mirando hacia la derecha, teniendo delante una espiga de trigo en el
anverso y un atún en dirección izquierda y encima la leyenda cunumbaria en el re-
verso de ca. 6.87 gr. (Sáez y Blanco Villero, 1996: 296, 298-299). Este atún es tam-
bién considerado un sábalo por García-Bellido (1993: 137 n. 77).

Una segunda emisión presenta cuatro series. Unidad, con cabeza masculina im-
berbe, interpretada como Ba‘al-Hammón (Rodríguez Mérida, 1986: 128), mirando
hacia la derecha que presenta delante una espiga de trigo y detrás la letra S en el
anverso y un atún en dirección derecha que presenta encima la leyenda cunb y
debajo aria en el reverso de ca. 12.33-14.47 gr., salvo una de 8.95 gr. La mitad es
similar salvo en la ausencia de la espiga delante en el anverso y la dirección a la
izquierda del atún en el reverso de ca. 4.32-6.96 gr., identificándose una segunda
mitad porque el atún está enmarcado por una gráfila lineal en el reverso de ca.
3.45-9.49 gr. Una tercera mitad también carece de espiga delante y la cabeza mas-
culina mira hacia la izquierda en el anverso y en el reverso el atún está en direc-
ción derecha de ca. 7.67-9.90 gr. Parece ser más pesada, pero sólo disponemos de
dos ejemplares (Delgado, 1871: 28-29 nº 1-5, lám. 4/1-5; Rodríguez Mérida,
1986: 125-126, 372-373; Villaronga, 1994: 421 nº 1-4; Sáez y Blanco Villero,
1996: 298-299).
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4.11. AIPORA (SANLÚCAR DE BARRAMEDA, CÁDIZ)

En Aipora o Aibora (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) (Gil Farrés, 1966: 316-317;
Rodríguez Mérida, 1986: 50; Sáez y Blanco Villero, 1996: 237), del siglo II a.C.,
encontramos un duplo con cabeza masculina mirando hacia la derecha enmarcado
por una gráfila en el anverso, interpretada como Ba‘al-Hammón (Rodríguez Mérida,
1986: 54), y dos atunes en dirección derecha entre los cuales se encuentra la leyen-
da mun aipora en el reverso de ca. 19.96-22.18 gr. (Delgado, 1873: 339, lám. 79d;
Rodríguez Mérida, 1986: 52-53, 354; Sáez y Blanco Villero, 1996: 237).

4.12. b‘b‘l ‘sdn (MEDINA SIDONIA, CÁDIZ)

La ceca de b‘b‘l ‘sdn, del siglo II-I a.C., tiene una emplazamiento en la provincia
gaditana, habiéndose sugerido las localidades de Asido Caesarina, actual Medina
Sidonia (Delgado, 1871: 32; Villaronga, 1994: 122), Jerez de la Frontera (Florez, 1757)
o Asta Regia (García-Bellido, 1993: 104). Tras una primera emisión del siglo II a.C. que
cuenta con una unidad con cabeza masculina mirando a la derecha y la leyenda frente
a la cara de asido en el anverso y un toro en dirección derecha con leyenda debajo ‘sdn
en el reverso de ca. 16.40 gr. En la mitad, el toro en dirección derecha presenta encima
una estrella de 7-9 puntas o más excepcionalmente la leyenda b‘b‘l en el anverso, y del-
fín con cola levantada en dirección derecha, encima creciente lunar y círculo solar y
debajo caduceo y leyenda ‘sdn en el reverso de ca. 6.89-7.28 gr. A veces el reverso
puede estar invertido con el delfín y la leyenda en dirección izquierda (Zobel, 1866: 13-
14, lám. 1/6; Delgado, 1871: 34-35 nº 3-7, lám. 5/3-7; Villaronga, 1994: 122 nº 2-5), o
puede figurar en el reverso encima también la leyenda l’b’s (Villaronga, 1994: 122 nº
1). Otra mitad, aunque Villaronga la considera parte de una segunda emisión más tar-
día, con cabeza masculina mirando a la derecha y la leyenda detrás en la nuca de asido
en el anverso y un toro en dirección derecha con leyenda encima de ‘sd[n] y debajo
b‘b‘l en el reverso de ca. 6.76 gr., responde al mismo patrón iconográfico que la unidad
(Delgado, 1871: 34 nº 2, lám. 5/2; Villaronga, 1994: 123 nº 6).

La segunda emisión tiene una mitad o I.A con cabeza de Melqart mirando de
frente cubierta con piel de león en el anverso y dos atunes en dirección izquierda con
la leyenda debajo b‘b‘l en el reverso de ca. 3.73-6.33 gr. Otra mitad o I.B presenta
como novedad que la leyenda se sitúa entre los dos atunes que ahora se dirigen a la
derecha con ca. 3.51-5.50 gr. (Zobel, 1866: 14-15, lám. 1/7-8; Delgado, 1871: 35 nº
10-11, lám. 5/10-11; Villaronga, 1994: 123 nº 8-9; Alfaro, 2004: 150-151, nº 911-
922). Un cuarto presenta cabeza de Melqart mirando a la derecha cubierta con piel
de león en el anverso y delfín con cola levantada en dirección derecha con la leyen-
da encima b‘b‘l ‘sdn en el reverso de ca. 1.99 gr. (Villaronga, 1994: 123 nº 7).

4.13. BAELO CLAUDIA (TARIFA, CÁDIZ)

Bailo, Baelo Claudia o Bolonia (Tarifa, Cádiz) presenta entre los siglos II-I
a.C. una emisión con unidad de ca. 11.41 gr. (Villaronga, 1994: 124 nº 3) y mitad
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o serie I.A que presentan similar iconografía, un toro parado en dirección izquier-
da con estrella de ocho puntas más creciente lunar y círculo solar encima en el
anverso y espiga de trigo con la leyenda b‘l o b‘ln encima y bailo debajo en el
reverso de ca. 3.79-5.21 gr. (Delgado, 1871: 40 nº 1, lám. 6/1; García-Bellido,
1993: 107; Villaronga, 1994: 124 nº 2; Alfaro, 2004: 152-153, nº 944-950). Una
segunda emisión cuenta con la serie III.A o mitad, con un caballo al trote en el
anverso y un atún en dirección izquierda que presenta encima la leyenda latina
bailo y debajo un creciente lunar y círculo solar en el reverso de ca. 2.85-4.79 gr.
(Delgado, 1871: 41 nº 5, lám. 6/5; Villaronga, 1994: 124 nº 4; Alfaro, 2004: 154-
155, nº 954-957).

Una serie quizás algo más tardía cuenta con una unidad con cabeza de Melqart
mirando a la izquierda cubierta con piel de león y espiga detrás en la nuca en el
anverso y toro parado en dirección izquierda con leyenda encima bailo y debajo
leyenda b‘l o b‘ln o dedicatoria latina en el reverso de ca. 9.70-10.67 gr. (Delgado,
1871: 41 nº 6, lám. 6/6; Villaronga, 1994: 124 nº 5 y 130 nº 3) y mitad con similar
anverso, mientras que el reverso presenta una espiga horizontal con leyenda encima
b‘l o b‘ln y debajo bailo (Villaronga, 1994: 124 nº 1).

4.14. IULIA TRADUCTA (ALGECIRAS, CÁDIZ)

Iulia Traducta no tiene una localización segura, aunque todas en un entorno
relativamente próximo en el Este de Cádiz, habiéndose propuesto Tarifa
(Delgado, 1873: 306; Lipinski, 1992: 439), Isla Verde de Algeciras (Beltrán,
1950: 293 y 1977: 44; Chaves, 1979: 26; Sáez y Blanco Villero, 1996: 301) o
Algeciras (Heiss, 1870: 328; Gozalbes, 1988: 1057 y 1993: 270). En una serie del
12-11 a.C., con el dupondio dedicado a Augusto en el anverso y Cayo y Lucio en
el reverso, presenta en la unidad la cabeza de Augusto y en la mitad las cabezas
individualizadas de Cayo y Lucio con reversos de espiga de trigo o racimo de
uvas y leyenda iul[ia] encima y trad[ucta] debajo. Finalmente, en el cuarto cuen-
ta con un símpulo con leyenda en los laterales caes y aug en el anverso y un atún
en dirección derecha que presenta encima la leyenda iul[ia] y debajo tra[ducta]
en el reverso (Gago en Delgado, 1873: 308 nº 14, lám. 74/14; Sáez y Blanco
Villero, 1996: 304-307).

4.15. SISIPO (CORTIJO DE LA PEÑUELA, CÁDIZ)

Sisipo, situada en Cortijo de la Peñuela (Cádiz) (Sáez y Blanco Villero, 1996:
320), entre Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera, entorno al Cortijo de Vico y
el Cortijo de La Peñuela (Villaronga, 1994) o en Guadalcanal en Córdoba (Gago,
1873a: 300), presenta una primera serie cuya mitad cuenta con una cabeza de
Melqart mirando a la derecha cubierta con piel de león con leyenda delante de sisi-
po en el anverso y un atún en dirección izquierda con leyenda encima det um o det
am en el reverso de ca. 6.70 gr. (Gago, 1873a: 301 nº 5 en Delgado, 1873: lám.
72/5). Una segunda serie presenta cabeza galeada mirando a la derecha y delante
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leyenda sisipo en el anverso y toro parado en dirección izquierda o derecha con
leyenda encima det um o det am en el reverso de ca. 8.78 gr. (Delgado, 1873: lám.
72/1-3; Sáez y Blanco Villero, 1996: 322-323).

4.16. ABDERAT (ADRA, ALMERÍA)

La serie de Abderat (Adra, Almería) comienza hacia finales del siglo II a.C. o ini-
cios del siglo I a.C., reacuñando ejemplares de Cástulo y Obulco de la segunda
mitad del siglo II a.C., con una unidad pesada o I.A-C-D, con cabeza de Melqart
mirando a la derecha y clava en el hombro derecho en el anverso y delfín encima en
dirección derecha y atún debajo en dirección izquierda y debajo la leyenda ‘bdrt en
el reverso de ca. 10.83-15.36 gr. I.B, también unidad pesada, cambia la dirección del
delfín a la izquierda y el atún a la derecha en el reverso con ca. 14.11-17.45 gr. I.E,
unidad pesada, invierte la posición del atún encima en dirección derecha y el delfín
debajo en dirección izquierda en el reverso con ca. 12.10-15.72 gr. (Alfaro, 2004:
128-129, nº 682-686; Villaronga, 1994: 113 nº 13-15). Un divisor de un cuarto, pre-
senta similar iconografía de Melqart en el anverso, mientras que en el reverso cuen-
ta sólo con un delfín con cola levantada en dirección derecha, teniendo encima cua-
tro glóbulos y debajo la leyenda ‘bdrt en el reverso de ca. 4.06 gr (Alfaro, 2000: 83).

Las series I.F-G-H-I-J, dentro de una unidad ligera para Alfaro (2004: 128-129,
nº 687-692) o mitad para Villaronga (1994: 114 nº 16-17), corresponden a una amo-
nedación propia, coetánea a las series III y IV/V de Seks, con cabeza de Melqart
mirando a la derecha y clava en el hombro derecho en el anverso y delfín encima en
dirección derecha y atún debajo en dirección izquierda y debajo la leyenda ‘bdrt de
ca. 4.77-10.10 gr., iconografía similar a la unidad pesada I.A. Una variante es I.K o
unidad ligera, con Melqart mirando a la izquierda, de ca. 6.54-8.14 gr.
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Entre mediados y finales del siglo I a.C. (Alfaro, 1996: 14 y 2004: 129) o en el
siglo II a.C. (Villaronga, 1994: 112), Abderat emite una nueva serie, II.1 o unidad,
con templo tetrástilo en el anverso y dos atunes en dirección izquierda y entre ellos
la leyenda ‘bdrt de ca. 5.74-14.24 gr. Existe un cuarto con similar iconografía de ca.
2.55 gr. II.2.1.1 o mitad, con cabeza masculina con casco y penacho mirando a la
derecha en el anverso y delfín encima y atún debajo en dirección izquierda tenien-
do entre ellos la leyenda ‘bdrt en el reverso de ca. 5.36 gr. II.2.1.2 o mitad, cambia
la posición del atún encima y el delfín debajo en el reverso de ca. 4.58-5.36 gr.
II.2.1.3 o mitad, se mantiene el delfín encima y atún debajo pero en dirección dere-
cha ca. 3.96 gr. II.2.2.1 o mitad, presenta cabeza masculina con pétaso en el anver-
so y delfín encima y atún debajo en dirección izquierda teniendo entre ellos la leyen-
da ‘bdrt en el reverso de ca. 3.72-3.90 gr. II.2.2.2 o mitad, cambia la posición del
atún encima y el delfín debajo en el reverso de ca. 3.03-6.91 gr. II.3.1 o cuarto, cuen-
ta con cabeza masculina con ¿pétaso? mirando a la derecha en el anverso y delfín en
dirección derecha con leyenda debajo ‘bdrt en el reverso de ca. 2.29-3.74 gr. II.4 u
octavo, cuenta con cabeza masculina con ¿pétaso? mirando a la izquierda en el
anverso y delfín en dirección izquierda en el reverso de ca. 1.66 gr. (Alfaro, 2004:
128-133, nº 693-733; Villaronga, 1994: 112-113 nº 1-12).

4.17. ‘lbt’ (ABLA, ALMERÍA)

La emisión de ‘lbt’, asignada a Abla (Almería) (Zobel, 1878; Alfaro, 2004:166),
de fines del siglo II a.C. o siglo I a.C., corresponde a una unidad con cabeza mascu-
lina barbada de Melqart mirando a la derecha y clava en el hombro derecho en el
anverso y delfín encima en dirección derecha y atún debajo en dirección izquierda,
entre los cuales se sitúa una palma y la leyenda ’l ‘lbt’ en el reverso de ca. 15.44 gr.
(Jenkins, 1979: nº 73; Villalonga, 1994: 115 nº 1) y mitad similar de ca. 5.62-7.48
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gr. (Jenkins, 1979: nº 74; Villalonga, 1994: 115 nº 2; Alfaro, 2004: 166-167, nº 1072-
1074). Este tema de delfín y atún en direcciones opuestas tiene claros paralelos en
la segunda serie de Abderat. Otra unidad, asignable al siglo I a.C., por estar acuña-
da sobre monedas de Ebusus (Ibiza), presenta cabeza masculina de Chusor-Phtah
con gorro cónico mirando a la derecha y unas tenazas detrás de la cabeza en el anver-
so y un toro parado con un árbol detrás y debajo la leyenda ‘lbt’ en el reverso de ca.
4.30-7.90 gr. (Alfaro, 2004: 166-167, nº 1066-1074).

5. ACUÑACIONES CON ATUNES EN LIXUS DESDE EL SEGUNDO
CUARTO DEL SIGLO II A.C.

La última acuñación que presenta monedas con túnidos es Lixus (Larache,
Marruecos). Cuenta con dos emisiones, en las cuales en ocasiones los dos racimos
de uvas de los reversos son sustituidos por dos atunes también en posición horizon-
tal o vertical. La divinidad preponderante es Chusor-Phtah, relacionada por Alejan-
dropoulos (1992: 254), siguiendo a Eusebio de Cesarea (Prep. evangel., I, 10, 11),
como el dios inventor de la pesca y de los viajes marinos. A pesar que se han fecha-
do en el interregno entre el 33-25 a.C. (El-Harrif y Giard, 1992: 269), las nuevas
excavaciones en Lixus han puesto en evidencia una cronología de la primera emi-
sión al menos durante el segundo cuarto del siglo II a.C. y la segunda emisión en
torno a la segunda mitad del siglo I a.C. (Tarradell Font, 2001: 247-248 y 2005: 183-
184).

La primera emisión de la primera mitad del siglo II a.C. sin la leyenda latina lix,
presenta I.1 o unidad con cabeza de Chusor-Phtah mirando a la izquierda con gorro
puntillado apuntado y cinta colgando detrás terminada en dos puntas en el anverso
y dos racimos de uvas que tienen encima y debajo la leyenda lk≈ mb‘l en el reverso
de ca. 10.50-17.30 gr. (Müller, 1874: 155 fig. 234; Mazard, 1955: 189 fig. 630). La
leyenda mb’l “los ciudadanos de” lk≈ (Solá Solé, 1967: 25) es una referencia explí-
cita a la entidad ciudadana de Lixus como autoridad emisora. I.3 o unidad, presen-
ta la misma iconografía salvo algún cambio en el rostro de Chusor-Phtah de ca.
13.40-16 gr. (Mazard, 1955: 190 fig. 632-632v; El-Harrif y Giard, 1992: 268 nº 1)
aparecida en un nivel fechado entre 80/50 a.C.-15 d.C. (Tarradell Font, 2001: 247 nº
2-3). I.2 o unidad, presenta a Chusor-Phtah barbado de ca. 12 gr. (Mazard, 1955: 190
fig. 631). I.6 o posible mitad, presenta cabeza de Chusor-Phtah ligeramente barba-
do mirando a la derecha en el anverso y dos atunes en dirección derecha con la
leyenda entre ellos lk≈ mb‘lt en el reverso de ca. 4.20 gr. (Müller, 1874: 156 fig. 238;
Mazard, 1955: 191 fig. 635). I.4 presenta cabeza de Chusor-Phtah mirando a la dere-
cha en el anverso y un racimo de uvas que tiene a ambos lados la leyenda lk≈ mb‘l
en el reverso en valores de mitad de ca. 3.50-5.40 gr. (Müller, 1874: 156 fig. 235) y
cuarto de ca. 1.40-2.10 gr. (Mazard, 1955: 190-191 fig. 633, 637) aparecida en un
nivel fechado entre 200/175-150 a.C., en otro del 150-130 a.C. y finalmente en uno
del 80/50 a.C.-15 d.C. (Tarradell Font, 2001: 248 nº 4-5, 9-10 y 2005: 183-184 nº 1-
2, 4, 6-7). Dos ejemplares de las nuevas excavaciones tienen pesos de 0.50-0.95 gr.
y quizás podrían representar octavos (Tarradell Font, 183-184 nº 6-7). I.5 tiene ico-
nografía similar salvo que Chusor-Phtah mira a la izquierda y está invertida la leyen-
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da en el reverso con posible mitad de ca. 2.80-3.90 gr. (Müller, 1874: 156 fig. 236;
Mazard, 1955: 190 fig. 634-634v) y cuarto de ca. 1.60-1.90 gr. (Müller, 1874: 156
nº. 237). I.7 o cuarto tiene racimo de uvas en el anverso y atún vertical invertido con
la leyenda a ambos lados lk≈ mb‘lt en el reverso de ca. 2.40 gr. (Mazard, 1955: 191
fig. 636).

La segunda emisión de la segunda mitad del siglo I a.C. se divide en II.1 o uni-
dad que presenta dos espigas verticales con leyenda lixs debajo en el anverso y dos
atunes verticales con un glóbulo en el centro y encima y debajo una leyenda lk≈ mb‘l
en el reverso de ca. 9.70-16.10 gr. (Müller, 1874: 156 fig. 239; Mazard, 1955: 191
fig. 638; El-Harrif y Giard, 1992: 268 nº 2), aparecida en un nivel fechado entre
80/50 a.C.-15 d.C. con ca. 16.10 gr. (Tarradell Font, 2001: 248 nº 7). II.2 o unidad
cuenta con un altar con 4 betilos y leyenda lix a la izquierda en el anverso y dos raci-
mos de uvas que tienen encima y debajo una leyenda lk≈ mb‘l en el reverso de ca.
10.30-13.10 gr. (Müller, 1874: 156 fig. 240; Mazard, 1955: 191, 192 fig. 639; El-
Harrif y Giard, 1992: 268 nº 3). II.3 o unidad presenta una cabeza de Chusor-Phtah
mirando a la derecha con gorro puntillado apuntado y cinta colgando detrás termi-
nada en dos puntas en el anverso y altar con leyenda lix a la izquierda en el reverso
de ca. 10 gr. (Mazard, 1955: 192 fig. 640). La serie II.4 o mitad presenta una cabe-
za de Chusor-Phtah mirando a la izquierda o a la derecha con leyenda en dicha direc-
ción lix en el anverso y dos racimos de uvas que tienen encima y debajo una leyen-
da lk≈ mb‘l en el reverso de ca. 5.70-7.00 gr. (Müller, 1874: 156 fig. 241; Mazard,
1955: 192 fig. 641-642; El-Harrif y Giard, 1992: 268 nº 4). La serie II.4 tiene simi-
lar iconografía que la serie I.1 salvo en la ausencia de la leyenda lix.

6. CONCLUSIONES

Tal como ha podido apreciarse, a inicios del siglo III a.C. surgió desde la prime-
ra acuñación de Gadir el símbolo de los atunes en el reverso. Este tema comenzó a
figurar a partir de finales del siglo III a.C. y a lo largo del siglo II a.C. en Seks
(Almuñécar, Granada), después de la anexión romana del Sur de la Península Ibérica
como resultado de la Segunda Guerra Púnica. Su generalización no se produjo hasta
la segunda mitad del siglo II a.C. y en particular durante el siglo I a.C. cuando
comenzó a figurar en Salacia (Setubal) en el valle del río Sado, Ossonoba (Faro) y
Balsa (Quinta de Torre de Ares, Faro) en la costa del Algarve Oriental, Baesuri
(Castro Marín, Faro) en la desembocadura del río Guadiana, Cunumbaria (Lebrija,
Sevilla), b’b’l ‘sdn (¿Asido?, Medina Sidonia, Cádiz), Aipora (Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz) en el estuario marino del río Guadalquivir, Bailo (Bolonia,
Cádiz), Iulia Traducta (Cádiz), Sisipo (Cortijo de la Peñuela, Cádiz), ‘lbt’ (Abla,
Almería) y Abderat (Adra, Almería), lo que refleja la creciente importancia de la
industria de salazones de pescados entre la Península de Setúbal y el Cabo de Gata
en Almería.

Si se acepta nuestra propuesta de identificar los sábalos como atunes habría que
ampliar este motivo a otras acuñaciones de la segunda mitad del siglo II a.C. y el
siglo I a.C., como Mírtilis (Mértola, Algarve), situada en la cuenca baja del río
Guadiana, Caura (Coria, Sevilla), justo en la entrada del antiguo estuario marítimo
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del río Guadalquivir, Ilipa Magna (Alcalá del Río, Sevilla) o il.se, bien la propia
Ilipa, bien en el Cerro del Castillo (Gerena, Sevilla), a 13 km. de Ilipa.

A pesar de su generalización, puede apreciarse que la iconografía del atún es pro-
piamente gaditana durante el siglo III y buena parte del siglo II a.C., hasta que
comenzó el despegue de las salazones de pescado en el último cuarto del siglo II a.C.
(García Vargas, 2001; García Vargas y Ferrer, 2001). Entonces el motivo del atún
debió ser asumido también por muchas ciudades litorales de la mitad meridional de
la Península Ibérica al convertirse las salazones de pescado en la principal actividad
económica. Esta generalización tardía refuerza una prioritaria relación económica
en la iconografía del atún, antes que otros factores bien religiosos, que, de existir,
tuvieron una importancia secundaria, o bien políticos, puesto que ya nos encontra-
mos inmersos en plena Roma republicana.

El despegue de las salazones de pescado a partir de finales del siglo II a.C. tuvo
su reflejo más evidente en la producción de ánforas Mañá C2b, ca. 110-50/30 a.C.,
a las cuales una inscripción las vincula con las salazones de pescado (C.I.L. XV,
4730), y en el Cerro del Mar (Málaga) un ánfora apareció con gran cantidad de espi-
nas de pescado (Driesch, 1980; Arteaga, 1985: 209).

Todo este proceso ocurrió de manera simultánea en el litoral atlántico norteafri-
cano y las monedas de la primera emisión de Lixus tienen el interés de retrotraer la
presencia de túnidos en las monedas al 175-150 a.C., aunque el despegue de las fac-
torías de salazones 2 y 5 de Lixus o la factoría 3 de Tahadartz no comenzó hasta el
siglo I a.C. (Ponsich 1988: 105, 110-112, 148-149), lo que sugiere que cuando se
vayan localizando en estratigrafías adecuadas las monedas con atunes de la segunda
mitad del siglo II a.C. en la Península Ibérica podrá apreciarse que su adopción
debió ser gradual y no necesariamente contemporánea en ciudades como Abderat
(Adra, Almería), Bailo (Tarifa, Cádiz), b’b’l ‘sdn (¿Asido?, Cádiz), etc.
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