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INTRODUCCION 

Georges SARTON publicaba en 1 2 su obra ~11i9~~ 
Science. Ancient Science through, the Gold~n Age of Greeca. En 
0'1' 'Prefacio, fec-hado 8' 18 de aiJrfl-d'El'-f95f;--n~otaba~-ro-Grgui8nte: 

liLa comprensión de la ciencia antigua se ha visto 
perjudicada con frecuencia por dos omisionos imperdo
nables. La primera se refiere a la ciencia oriental. 
Es infan 1 suponer que la ciencia comenz6 en'Grecia; 
el "milagro" griego fue prQPt:lrado 8n Egipto, i"iesopa 
tsmia y, posiblemente, 8n otras rogion8s por una obra 
de vQrios milenios. la ciencia Og3 fue manos una 
invenci6n ~ue un renacimi8nto. 

La segunda se refiere 81 trósfondo suporsticioso, 
no s6lo de la ciencia oriental, sino de propia 
ciencia griega. Bastante mal estuvo ocultar 108 or1-

orientales, ya que sin el108 la obra helénica 
hubiera sido imposible; algunos historiQdoros a~ravan 
tal error ocultando ademss las innumersblos supersti
ciones que perturbaron dicha obra V pudieron inclusi
ve anularla •••••• 

Si 88 escribe una historia de ciencia sin dar' 
al lector un conocimiento suficiente de ~GOS dos gru
pos de hechos, -ciencio"6riental por un lado y ocul
tismo griego por el otr0-r, 15 historia rC3Sulta no s! 
lo incompleta sino falsificada" (1) 

Cuanto el autor dijera sobre l~ historia de la cien
cia, puede aplicarse, -a nuestro juicio-, en forma generol al 
conocimiento hist6rico: el desconocimiento de la historia d~ 
Oriente ~imp18m8ntG falsea el conocimiento de la de Grecia y, 
por ende, el de la cultura occidental. 

De ah1 la necesidad de comenzar por el principio. 

Al tratar el problema del "imperialismo" en el Me
dio Oriente Antiguo, nos topamos con varias dificultades de las 
cuales quisi6ramos aqui destacar aquella que conlleva una enre 
dada madeja tanto conceptual como metodo16gica: 

"Imperialismo" es un concepto cantempor~neo. Alguien 
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118brá estudiado ciertamente la evcluci6n del término ¡¡Imperio l) 

y la clol ¡¡16mo" deriv3do" InoBpcmdiciltementB d8 tc:ü histDris, 
uno"exporimenta ante el eilunGiado ~ alismo asirion~ p. 
aj., la misma in anquilidadqu8 lO,dcsoierton otros co~o "so-
cialismo cráti ca Bum8rJo"¡, llcapi talisrno 16nico ti, Qpli-
cados con arta soltura V 1i 

La inquietud élumonta e Ui:mdo , al rocorror obras como 
Do' los cl_c:.r:,DS, 8 J.-~':?!;~_}_'2:.E82:·.L~~.l;?t h:-~~:~ :i.mpB~~i 
te, la noción de i1irnpr3ríoll QU8;J¡:¡ 

llar,mti va: En ninguna dEl las obras que t!' 
lla una descripci6n ara do lo habria que entendsr por 
p3rio .. 

Sobre Dsto vo10sremoS n Duiciéramos aquí 
recalcar que, en general, los 8studios cados a la 
Antigua deberian tener pr88snta 106 86collos motodo16 
IJiotr Michalriwski subrayara en tocante nI periodo 
antiguo: 

solélmsnte 
Historis 

cos qUB 

acsdico 

llNU8stréJ propia visi6rí Dst6 cóloro ¡Jor una se-
ri~ de tecas que inc1uyon la propa6onda sorg6ni-
da, ficciones historiografic8S s,_tnnto como 
nU8stras ias idoas dEl ¡: Íitl;:Jcrlo ll \j nU8stros con 

uar el BUCnGO ¡;olítico il • C~) 

VfJmos a crdcJil8r rluustros reflexionos Gn siCJuien-
te forma: 

1. Ln CULTunn U~BANO-IMPERIAL 

PJ'lICO. 

1. Doscripci6n do los momuntos imperiales mesopot6micos. 

2. TipoloiJía d[:Jl !1IHPUU, I~;mlil mOGopotámico. 

Conclusi6n: Acerca dol conc8pto do Imperio. 
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MinlJ i2TCii\f]S 2l:¡ul oi conccptp elt.: cultura CC¡¡¡l[i la haco . ~ 

E. Csssirur 7 cuandQ opono ontendarlQ cumo un sistoma do redes 
simbólibas o Nos d8tend~emos espacialmantR sobra las radas oco
n6micos f politic8s y rGli~iosa8a 

1 .. l;..A _ RED EClJr~OtvlICi4 

La idoa que guiar~ nuostras considoracionos sobro la pro
ducción en Mcsopotamia os la distinción da un doblo modulo ori
ginal da la producción ag~1cola: do rogadlo hacia el Gur, da 
lluvia hacia 01 Norto ft V$ dabcremes dar 8U debida importancia 

hecho da qua 01 trabajo productivo S8 rOBliza sin maquinaria. 

El probloma da la debida utilizaci6n del agua y do la tie
rra nos pormitir§ emploar la tipolog1a das arrollada por WITTFO 
GEL sobre las sociedadcs hidr6ulicBs, como 61 las llama. (3) 

La agricultura a base de regadío gonara problemas ospocí -
ficos. El·probloma, en el Sur~ os b~sicGmonto controlor' las 
aguas de regadl0 y dofondor la tierra. Desde los inici66, 01 
Sur va genorondo agrupaciones poblacionales ~spont6nBas, -con
dicionadas por 01 ritmo do las inundacionos-, qua ss dedican a 
las obras hidr§ulicas y luego a las no-hidr~ulicas conOXBS con 
ellas. 

En al Norte, en cambio? probloma as el aprovochamiento 
da las aguas de lluvis o Pa~8 sIlo sa ~equior8 un distinto ti
po da agrfcüT·flir¡J~: deberÁ se!' r:;lxtcnsi \/8, puoo los rJ8C800S cam -
pos cultivablos al borde ide los rice apenas alcanzan para la 
mantenci6n de unos pocos miembros do comunidade~ reducidas. 
Asl, ~U08, 8n el Norte, la urbanización rosulta, en una buena 
parta, forzada: el podor obliga B la pobleci6n a aoontarse en 
los lugares qua las condiciones clim~tico-googr&ficas aconSG
jan a la monte dol planificador~(4) 

La agropecuaria organizada gonera excodento8 y entonces 88 

hacen necesarios ci3rtos sorvicios irldispansablas: sI almace -
naje y su socuola de inventarios y actividad burocr§tica, jun
to a determinadas medidas administrativas: fijaci6n de ¡equiva
lencias, "standardizaci6n" da pesos V madidas r ate. 
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La organizaci6n tanto del trabajo directo de producci6n de 
bienes como la de los servicios descritos cre6 una simbiosis en 
tre la población \j la autoridad, estructuralmente idontificada
~sta con el templo/palacio: JuntD nI sistema de prooi V pro 
ducción de los ciudadanos está el SiSGSr:18 de propied8d. \j produc 
ci6n, del palacio/templo que prcpoI'cionél, í:1dem3si¡, los servicios 
nombrados V las decisiofles organizativas,. 

Ambos sistemas est 8n equilibrio tonso e inestable, con 
lo cunl se hicieron particularmente fecundos: alentaron la acu 
mulación de bienes almacenados en templo/palacio, desarroll~ 
ron las t~cnicas de administraci6n, elaboraron el si~tema de 
equivalencias, poslbilitsron el control de !lpr8cios", da inte -
r65, de los pesos V medidas. Produjeron un comercio extarior 
ordonado y seguro; hicieron indispenscb16 la ragulaci6n jurldi
cs de 138 relacionas. 

La estructuro hidráulica de la producci6n y lo carencia de 
maquinaria condujo casi espont§neamenteol descubrir:1i~nto tanto 
de 18 sorvidumbre como de la esc12vitud, institución cuyo desa
rrollo se vio ocelerodo sobre todo por los trábajos socialmen
te organizados do valor a largo plazo: canales, caminos, terra
plenes, etc. 

Su funcionamiento hizo también necesaria una reouloci6n ju 
d.dica del "status" del esclavo y el dessrrollo de procesos de 
aprovisionamiento V distribución: prlsionBros de guerra V ca -
mercio de esclavos, esclavitud por deudas. (5) 

Un desarrollo paralelo o derivado de la esclavitud, fue el 
de los asentamientos de ex-esclavos o de deportados qua permi
tieron la incorporaci6n a la producci6n de §re8s que de otra ma 
nera habrian oermanacido eBt~riles. , , 

1.2. Un Bome~cio de intercambio 

Las ciudades deben solucionar el problema de conseguir los 
productos que necesitan (materias primas, 8nes deficitarios 
o 8untua~ios) para lo cual cusntan con los productos propias 
(v{veres, productos elaborados). nsí comienza el illtorcambio. 

Este intercambio tiene varias nec8sidades~ viss de comuni
caci6n seguras tanto terrestres como fluviales, patronas de 
squivalsncia que lo posibilitan. 



Por aquí se abre paso la necesidad del instrumento diplo
m~tico (tratados y pactos) y del policiaco-militar que resguar 
de la seguridad y garantice el respeto a 10G pactos Bstab1eci= 
dos. 

Si es cierto que las tratativas Gnmerciales pueden ser 
llevadas a cabo ~or ciudadanos icular8s, 88 evidente que 
el templo/palacio tendr~ [Jn rol pTotag6nico~ Hab~~ rivalida -
des comerciales entre los cfuudadanos y el palacio~ entre ciu.~ 
dad y ciudad, entre palacio y palacio~ los nexos de inter~s 
(contractus) van primando sobre otros, inclvso en ciorta medi
da sobre los de sangre (status). 

Ciertamente el bisn b~sico 8S la propiedad de lB tierra. 
Desde los inicios el sistema de propiedad. fue compiejo. La 
teorla es que la tierra es propiedad dioa local. Pero 

- hay tierra que efectivamente es propiedad del templo/palacio; 
todos participan en su cultivo y los productos van al propi! 
tario sacro. Es la tierra NIGENNA. 

- hay tierra que 8St~ bajo el dominio radical del templo pero 
sus productos van B la mantenci6n de ciudad (inCluso del 
ENSI). Es la llamada KUR. 

- URULA 88 la tierra que el templa/palacio entrega on arrenda
rni8nto a particulares. 

La complejidad de la administraci6n 8S entonces notable y 
tiene 8n si Q~rm~n85 de conflicto. El templo/palacio 5e impa 
ne sobre al ENSI, que trata, por su parte da invertir la situ~ 
ci6n; mientras los presionan los intereses de los particulares. 
Agr~guense los problemas derivados del arrendamiento que exige 
regularidad de la percepci6n de los pagos. 

La propiedad privada se halla estimulada por las posibili 
dades que la Ciudad ofrece al particular y al mismo tiempo d8~ 
bilitada por proceéimientos fiscales (impuestos y prestacio " 
nes), judiciales (confiscaciones politicas o ad~inistr9tivas) 
y legales (herenCia repartida)ó De todos modos, la compleji -
dad ha logrado una suficiente congelaci6n y clarificaci6n en 
el derecho. 



1.4. El Desarrollo de las Re18.cio.n~collóm~ 

é) N6cleo de todo el sistema econ6mico fue la Ciudad. El 
VTricufop(¡blféohaIdo paulafináiñ[mt~--re8mprE1~z2m'do a 

otras fidelidsdes s y debilitando la dsl cIeno Con Ciudad,na 
ce la noción de "mRr ali", IIhijo de J.3 Ciudad ll : hoy en ella 
aglutinamiento y solidaridad. Sin embargo 1 el tipo de produc -
oi6n ha generado a su vez dos tipos de vinculaciones ciudadanas 
distintas: en el Sur, donde la urbani 6n fue Bspont6nba y el 
problema a solucionar en el aprovechamiento de la tierra, el 
vínculo fue con la Ciudad" Allí·S8 des8rrol16 un fuerte prin-= 
cipio de rdentificaci~ñ con la, con su dios, su emblema, su 
templo, su ensi,su canal u 

En el Norte, en cambio, donde la urbanizaci6n rue en gran 
parte forzosa y los cul ti vos extensl vos, )o_.'!i!lCUhi~i~'l...-~.e pr:.g
duc,e .r::.~s que· c.E_~ la Ciudad ~~a1J!.?_~a~_.~-.?r:_ .e.~_s!lJ~.P}, __ ~.~ la 
hizo posible, y que domina 108 pob18dos. La mentalidad 8S va
salio=se"ñor y el horizonte, del extenso (y precario) pais8je 
cultivado. 

• 
b) Paulatin,,?mente.t v~ ,8~~.!.ora!ldo ~ t::m.E'i~~0_a...tontes y 

las soluciones son matizadas y complejas. La tensi6n 
entre palacio y templo se resuelve en favor del primero: el 
rey logra controlar al sacerdote, no sin rssistancias y equili
brios de poder. 

La tensi6n ciudad-ciudad va a ir aflorando on rivalidades 
hegem6nicas (constelaci6n de ciudades independientes dirigidas 
por una de ellas) que cristalizaré en el Sur en la clara con -
ciencia de unidad cultural propia: el país dR Sumer V Akkad 
8S un país propio, una cultura propia hacha de uni6n dG lo di
V8rso y que tBndr~ capacidad de asimilar a todo elam~nto que 
ah1 llegue. 

El Norte, en cambio, favorecer~ una Boluci6n que arunta ha 
cía la mentalidad imperial de crecimiento territorial por 
ane~d6n. 

La tensi6n entre ambas mentalidades, imperial eh el Norte, 
continente adentro; urbana en el Sur, cerca del mar, s8r~ uno 
de los motores del desenvolvimiento po11tico mSBopot6mico. 
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c) El Desarrollo Comercial sigui6 dos patrones. En el Nor 
te t s'e "desarroll6 una polí Úca de--en-c-ra-v8S-:· En la cer

cenia de una ciudad nativa, se instala un complejo' urbano meso
pot5mico independiente con policia¡ r3glas y leyes, instalacio
neo y fuerza propia que repr888nta ~ la Clu~Qd-madre onte las 
autoridades locales (S8 llama Karum, donde hay trotado con el 
prlncipe local; Wubartum¡ Ubartum dunda no lo hay). 

En el Sur, la regla general son las concesiones y tratados 
entre reyes y reyos, entre rayas y particulares. 

Los comerciantes forman una especie de clase especifica 
que' diseminada por ¡Viosopot3mia, tiene nOX:Js dé intereses comu -
nas, una mentalidad común, básicamente urbana, capaz de adapta! 
se a las cambiantes situaciones politicas. 

Lo QU8 necesita el comerciante particular Ij el que 58 dadl 
ca a esa actividad por concesi6n o mandato regio 8S 8 uridad, 
tranquilidad: el señor de la ciudad de origen se la proporcip
na. Por lo dem~s, todos los comerciantes debieron siempre cum
plir funciones politicas y semioficiales en nombre del rev_ 

Todo esto lleva al desarrollo de un poder militar sI servi 
cio de lo econ6mico para defensa de los enclaves comerciales y 
para ejercitar un real control de los rutas caravaneras. Oca
sionalmente serén necesarias las demostraciones de fuerza para 
obligar a alguien a entrar en determinada red o para 81iminar 
alg6n competidor. 

Las guerras, incluso aquellas que llomarlamos imperiales, 
siempre tuvieron una componente de "razzia": eran el medio pa 
!'e obtener materias primas, imponer tributos o simplen1l3nte recD 
ger botín. La componente bélico ele1 control comercial hace ro-=
saltar con mayor nitidez lo que llamar1amos una simbiosis entre 
el Imperio continental y las Ciudades--puerto: estaba en el in
terés de 13s Ciudades el orden que podía g~rantizar la fuerza 
del Imperio par~ seguir comerciando con tranquilidad. 

Decíamos que el desarrollo polltico mesopot~mico es la re
sultante de fuerzas divergent~s que buscan su equilibrio; mundo 
urbano y mundo beduino tribal, mundo continental y mundo mariti 
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mo, ciudad e imperio, palscio V templo~ comunidad y poder cen
tral. 

Vamos a preocuparnos del problema del poder. Comenzare
mas examinando el proceso y los limites de la concentración 
del poder, pasaremos luego a describir lo ideología de la rea
leza y concluiremos con el probl~ma del arcicio y la 8xpan -
si611 del podar. 

[1 ttpD hidr6ulico de sociedad Hl8D[::,pot6mica gin8l 
hizo necesario desde 10G inicios 01 ejercicio da una autoridad 
que planiYicflro, coordinara y dirigiera los obras tanto hidr€!u 
licas como los concomitantes. 

El peso de esa tarea c8y6·sn la clase sacerdotal, 8ncab~ 
por la autoridad del ENSI, jefe politico, administrativo 

V religioso. Por mandato suyo V con su 10gitimaci6n DO nombra 
en emergencias a un LUGAL, "hombre fuerte" y llder h5bil, ca 
paz de sacar a lo sociedad del nlOl;llmto di f{cil. Por un proce:: 
so que n08 queda oscuro, alguna vez 31 LUGAL logra origirse en 
cargo estable desplazando al CNSI hacia. los tareas 88cerdota -
les del SAN.GU, como 8 un lugar subordinado haci6ndolo su re
presentante Gn oargos y funciones 8specIfioos. 

Inioialmente, pues, el proceso urbanizador fue encabezado 
por sacerdotes. La marea urbana que llena Mesopotamia de ciu
dades implica la expansi6n migratoria del moto~ do la urbaniza 
ci6n: el sacerdote e El y los especialistas a ~l ~incu18dos, -
ferman un todo homog~neo de santuario B santuario, de ciudad 
a ciudad con semejanzas de abolengo, GIn¡mrentadcB poH.ticamen·~ 
te y unidos po~ intereses semejantes: Son un poder econ6mioo, 
administrativo, cultural y social oon el que hay que;: contar y 
con quien los reyes deben entenderse. Por multitud de recur -
sos m~s o mGnos claros, m~s o menos retorcidos, el saoordocio 
88 una instancia de control frente al soberano. Su rol es de
cisivo cuando se trata de desautorizar un dinasta, ~8gitimar a 
un vencedur, confirmar una sucesión. 

otras instancias equ11ibradoras del podor 80n los bomer -
ciantes, 168 castas militares, las aSQmblsGs ciudadanos, 'las 
codenas burocr~ticas qua nos reconducen sn alguna medida, al 
Tomplo .. 



102. 

Hay entonces, una concentraci6n de poder. Pero no en for 
ma totalitaria: nunca el LUGAL/~ar m88opotámico 88 podrá equi= 
parar al Faraón egipcio o al Rey de reyes persas 

La rflEÜeZL:l, junto con nI templo, EJE] uno clo 
que hicieron 108 dioses a los hombres porc qua 6stos 
vi vil' hUtní:111amI3nt8, 83 decir, en la vida UrLJalléj. 

r8galos 
pudiuron 

irEn aquellos [lías n, la realr::zcl ( ;:Ollutu,;, ir cnU.l tu r:) bajó 
do 108 cielos y~ not~moslo bi3n, 1'8P06Ó en la Ciudad. En ella, 
los reyes reinaron. 

InmBdiotarmm-cn, podemos lll1tar ,Jlclunuu pm.:::uli::~rid[ld[-)s de 
la monarquia mesopnt6mica: 

a) Ciertamento la 1T10nsrquí::l ~'38 divino y c5.r-lrtomor:lte los 
fe"y'8 s .. lJ~. ··-TS-neC88 i:liTóCjLiB h¡:::V-O-llrl-¡J~n--;Eiy-;' ·-y-··sTem: 

p1'8 ~lB pOdl'5' espurdr el cambio dE:! gobernante pues 81 rey está 
8omutido a lm¡tailci,3s superiores, di virms en último t6rmino. V 
con 6sto S8 abren lss puertas B la logitimaci6n del control 
cle~ical sobre 81 Palacio~ Basto recurdar el tual do "Aki -
tu:: • 

El rey dBbor~ domostror que 28 81 dopositario dol desig ~ 
nio bionhechor divino y la praxis exitosa 08 la domostraci6n 
por excelencia: La sahidurls pOlitice qua trae el ~xito dipla 
m~ticu, la victnria guerrera que manifiesta el brillo aterra = 
dar (puluhtu) del soberano, el bienest¡'jr 10lJrcldo :"JEll'B [:JI pa1s 
hacan patente que la bendición divina reposa sobre 81 r8y. El 
fracaso significa el retiro de la benevolencia divina. 

Pusde que al soberano acumule todo 01 poder; siempre lo 
har6 en forma precaria: el auga y la calda do un gobernante o 
de unQ din8stla 8st~n dentro del tmo normal y 8speroblo. El 
momonto de la sucesión ser~ siempre crítico V tenso. 

b) La monarquía e8 un don dado 8 la CiudDd. D8 suyo 8S 

YridlfBr8'ñ18 qUir:muia-e-Jr:iiza f IDiITi¡Jortanhl es. que 8St~ 
en ella. Por la monarqula, la Ciudad, -y el individuo- encuen 
tra su lugar en el Cosmos y al sBntido do BU quehaC8r. 
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La lista do reyes sumarios atestigua la frialdad con que 
01 sabio mssopot5mico contempla 81 funcionamiento de 16 m~qui 
na de la historio, es decir, c6rno rota la rnonarqu1o de ciudad 
en ciudad. Los hochos de los reyes mnrcan el tiempo urbano y 
su comportamiento compromete el NAM (=ser/destino) de todo 
el pa1s. 

2.3. El •. ejer~o df!.l poder 

a) Alguna vez los reyes lograron concontrar 81 poder so-
bre si, sea porque los antiguos brujns se convirtie

ron en sacerdotes y de ah! en reyes; 888 porque quienes con -
trolaban la red dal trabajo hidr§ulico 8stuvieron listos para 
asumir el poder pol1tico supremo. 

Ahora bien, ejercicio del poder es visible: sus órga-
nos son el 8j~rci~la policra 'y los'-recoTsctors8 do impues
tos. Hay actos ~dmin trativDs patontes de concesión de tie
rras o sJ retiro, concesiones comerciales y prohibiciones; 
confi~caciones~ El palacio 88 r8se~var6 108 apelacione~ juri 
dicas, la. recom;:;trucción de templos, las obras pIJblicí:ls, etc: 

PUGS, el ejercicio visible del poder lo hace vuinerable 
al fracoso: El gobernante debe tenar 6xitos visibles. Ad8m~s 
01 ejercicio manifiesto del-p!oder proy directamente sobre 
él la responsabilidad y capitalización del descontento y 
la critica sobre todo de instancias ~ue m§s directamente 
lo controlan, como el clero, por ejemplo. 

b) Hay uno ideolog1á a~.J-....:~_~E18ig.ualc:tad: cada porsona, 
csda sal' tiene su NAM y ME, cada ciudad y pa1s el 

8UyO. De sh1 que, inclusive en los momentos de m§xima con
centración do poder, el gobierno central no puede anular el 
¡,JP.M particular.. Entre la cúpula del podDr \} el individuo 
hay una serie de instancias intermedias que no pueden ser anu 
ladas: la Ciudad y sus organizacione8 ¡.'JropitJs i ScJcerdoclO' 
y sus jerarqu1as y controles propios; ílC6maras de Comer
cio"; los derechos y prestigios tradicionales de familias 1 
santuarios, "universidades". Todo esto no reposa en concesig 
nes gracios8s Rey: pertenecen al ¡¡destino n del pa1s. 
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De suyo el poder no aparece como benefactor, salvo ciertos 
hechos de orden simb6l que eventuolmento sirven para domi -
nar mejor. 

A astos hechos simbólicos perteneco lo ;1 justicia i1 (mMsarum) 
que el rey instalaba en al pala. Consistla b§sicomonte en un 
decreto que. promulgado par el Sob~r8no en el primer eno del 
reinzdo, estaba destinado a liberar 8 los ciudadanos del pe
so de las deudas que los gravaban desde el reinado anterior. 

Las regulaciones jur1dicas con que el astado interviene en 
materia económica, laboral, etc. tienen como fin mantener la sr 
monia general en la cual sea posible la de::::igualdad: que cada 
uno desarrolle su propio NAM dentro del destino ganaral dol 
pals. 

Jam§s el podor estatal mesopot§mico tendr§ como funci6n la 
igualdad de los s6bditos; y Gsta ideologla de la desigualdad h~ 
r~ posible el aparecimiento dol "self-made-man ll cuya Rxpresi6n 
1 ia (y poHtica) estará en "el hijo do nadie l1 !lel exp6-
sito í1 que llega a alzarse con la realozEl. 

por otra parte, pBrten8C8r~ siempre 21 retrato del buen 
rey ideal la dofanas de la viuda, del hu6rfano y del desampara
do. Pero la "sufferi ituation" no os la desigualdad sino 
el abuso y la opresión. 

c) El 8jerclc~o del poder no se apoyo.8n una espacio de 
"Voluntad GenElral ll sino en el designio de 108 di08e8 mónifes-, --_.~_ .. _-~--_. __ ._,...,....,. 
tado en el 6xito de la gestión gubernativa. En reBlidad, el 
poder m~s que dirioir la cultura es exprési6n de ella, de ah! 
que el acatamisnto pedido seB el natural, flen las grc:mdes co
sas;1 Ij no en las pequeñas. 

2 .. 4. 1-.a. expan.si6n del ~der 

Dirlamos que el poder tiene, en Mesopotamia, como dos 
fases complementarias: la fase im~losiv6 o de concontraci6n y 
la fass explosiva o de expansión dominadora. 

La fase explosiva, en sI Sur, cristalizó on la hegemonia: 
una Ciudad asume el liderazgo dol pals de Sumar y Akkad unido 
en una especie de obligada federación. En al Norte, en cambio, 
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la explosión es por anexión y sometimiento político-adminis
trativo: la ideología propiamente imperial viene del Norte, 
continente adentro. 

curioso como el choque de ambas mentalidades, la ur" 
bana V la imparial, se resuelve 8e96n lo qua se ha llamado 
IlLa n8gla de Hierro de la Emulaci6n il y que podría anunciar
S8 de la siguiente manera: "las organizaciones tienden a 
asemejarse a las organizaciones con que entran en conflicto": 

Parece posible afirmar que en Mesopotamia la elabora -
ci6n del modelo imperial se hizo sobre el de la Ciudad~ Hay 
mayor cantidad de territorio y de hombres que gobernar; pero 
la estructuración se hace a base de cateoorlas urbanas. Ta
leG s6n la división cuadripartita del mu~do (= de origen ur
bano), considerando el pais nuclear como 01 ~r8Bsacra. En 
torno 8 ~l se hallan las regiones ~niv8r8itarias, las zonas 
comerciales (puerto~) etc. En fin, 88g6n el molde funcional 
b~sico de la Ciudad, el imperio originario 11eg~ a ser una 
especie de "area sacra" y los países anexados, algo as! ca 
mo ¡¡barrios". 

Diríamos que el Imperio ss una Macr6polis: las acio 
nes Imperio-Ciudad son isomórficas. n,4ssur H , p. ej .. , indica 
tanto la ciudad de Assur (sentido estrechO) como la tierra 
de "Assur", como el dios que desde su Ciudad y Tierra domi
na sobre las cuatro regiones. 

En el fondo el hombre mesopotámico 8S eminentemente ur 
bano: Cuando caen los imperies renacen las ciudades. 

Toda comunidad humana debe resolver dus problemas cultu 
rales centrales: las relaciones entra sus miembros (relaci; 
nes individuo-individuo e individuo-comunidad) y l8sr8la= 
ciones entre ellos y el universo (relaciones tndividuo-uni -
verso y comunidad-universo). El'primer prob18ma quiere re
salvarlo la po11tica; el segundo, la re1ig16n. 

La cultura mssopot§mica se mantuvo en pie mientras no 
ie _produjo una disfunción entre ambas redes. 
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3.1. Q.ioGe_~b.E~~. 

Podr1amos decir que las relaciones entre ambos se rigen 
por "la ley del doble espejo:l. 

El de los dioses, es un mundo tumultuoso, con tensiones 
generacionales, crisis de poder, dinastías y asambleas ora p~ 
clficas ora tompsstuosas o 

Los dioses tien8n un organismo supremo on el quo r~dica 

la autoridad: 01 Puhrum o Asamblea a Allí S8 busco 01 con -
S8jO (mi tluku) par,3-s01ucionar los prorJl8mas y fijar los des
:tinos "et8rnos li ••• hasta que SG produzca la nU8Vél olnrlrgoncia. 

La Asamb18a delega su autoridad, 8~ conGojo y la fija
ción de dostinos on 81 Rey supremo, dalogaci6n que os revisa
da/confirmada on cada Año I'Ju8vo (oki tu). 

El gobiorno divino so ejerce con los riosgos propios que 
conlleva la Butorid8d (dioses j6vene8 que desplazan 8 los vie 
jos grandes dioses), 8st~ limitado por la Asamble~ y recono -
ce las 6reas de competencia de los dioses menores, sea loca -
les sea funcionalos. 

Las nocesidados elemontales do los dioses son c~sa y co
mida. La neoesidad "cesa ll S[1 sattsface con 01 TElmplo, n6cleo 
y 8xplicBci6n do la Ciudad; La Ciudad es una convenioncia de 
los diosas: Ah! vivan y ah1 Gst§n sus siervos. 

La llec8sidéld "alimento ll la 8íJtisfacon los sacrificios, 
fruto de la agrop3cuaria: Los hombros, siorvos d8 108 dioses, 
sirven 8 su mosa los productos quo obtionon. 

El oportuno sorvicio de los diosos haco nocesario: 

- un ord_B1].: lo logra la monarqu1a ¡¡ quo baja del cirüo" i 

- habilidados, que se obtionen por la sabidur1a qua su
be al mElry pDr la que se logran ad(:11Dntos (3 inventos. 
En el fondo, 81 hombro 88 una h§bil invenci6n d8 los 
dioses paro su provecho. 

- instituciones, que hagan funcionar la m~quina urba
na e Son ~fOSMe .. 



En roalidad la Ciudad y su buen funcionamiento ~ienen de 
una coincidencia do intereses ontre diosos y hombros. 

Los dioses dan a conocer su voluntad a los homb~os por 
la voluntad del roy, por las t~cnicBs de adivinación, or5cu -
los y sueRos. Juzgan a los hombres por el respeto a los dic
tfimenes. Los grandes delitos de un rey puadenser o la tras 
gres ión de los mandatos o la trasgresión de los limites fi = 
jados. 

Dos cosas, por lo menos, deberían resultar claras de es
te bosqul3jo. 

La primera, que la religión lfoficiaP cristaliza la ex 
periencia cotidiana como experiencia reli osa: el mundo de 
los hombres y el hombre mismo es a imagen V semej~nza del mun 
do de los dioses. 

La segunda, que las redes religiosa y politica funcio.
nsn en un ciclo de retroalimontación qua las hace indisolu -
bIes. 

Para el hombre mesopot~mico nada es fijo, nada inmutabl~ 
Ni siquiera los destinos de los diosés son eternos. Si ellbe 
mismos sufr~n los cambios del destino, cu5nto m6s los ~ombre8 
V 108 cosas. Estabilidad y cambio generan un sentido de rit
mo universal. 

El ritmo armonía-caos se percioe en la naturalrJZa (cos~ 
cha/sequia, estabilidad/inundación, Vida/muerte), en la po 
litica(6xito/calda, guerra/paz), en la riqueza V la pobre= 
za,.... en todo. 

El mr~80pot€Jmico 
su seno al germen de 
que de la calamidad 
oquilibrio futuro. 

sabe que una prosperidad actual 1 va en 
la crisis futura; al mismo tiempo, sabe 
que sobrevenga tiene que generarse un 

cierto que esta percepción del mundo"crea una nostal
gia por la vida, por lo inmutable y absoluto •. Por otra parte, 
lleva a evitar tanto el envanecimiento como la desesperaci6n 
y da un sentido de sano y equilibrado realismo. 
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3.3. Na parece necesaria subrayar la caracterlstica urbana de 
esta religi6n. Ella fua apta aé'in' p·arn-Sr.lst-Br¡-er[JI·"~l)ar~n 

tesis· impe'r'inY"-i:1C1idico de f3arg6n. poro va no el asiria. -

Fue en la ~poca de Sarg6n el Viejo cuando el Imperio 
sinti6 la necesidad de intentar una profunda reforma tendien
to a organizar" una religi6n de Estado cuvo eje fuara 01 cul
to al soberano, aprovechando algún elemento de la roligi6n 
tradicional. Sin embargo, el intento fracasó: la resisten -
cia culturel no la aceptó y la dinastia ac5dica acab6 con un 
cierto estigma de impiedad. 

La desmesurada explosi6n polltica aSlrlO no encontró un 
apoya estructural firme en tradicional religiosidad urba -
no. En vísperas del nacimiento del Imperio Nuevo ninti6se 
tnmbi6n la falla y se empolló una nGeva reforma basada esta 
vez en un proyecta cuasi-monot~i8ta, curiosamento contrado 
no en torno a un dios belicoso, lIirnporiBlista l1 sino en tor
no al babilonia Nabu, dio~ de la ciencia, de l8s artes y de 
la belleza.~. En verdad, o partir del Imperio sarg6nida 
(721 - 612), la cultura mesopot~mica se encamina a SlI disolu 
ci6n. El crecimiento de ese Imperio fue como un tumor que no 
pudo menos de desequilibrar el delicado organismo cultural 
urbano de Mesopotamia. 

El I.lóvil 88811Ci8l de guerras V conqUistas, la propiu ra
zón de ser del Imperio qU8 los sarg6nida8 de Akkad formaron y 
mantuv18ron, fue de orden econ6mico. Se trataba de consoli -
dar el monopolio de los bienes m~s escasos en Mesopotamia y 
de controlar el tráfico comercial. 

Parm ello no fue necesario construir un im~erio 8n 81 
sentido polltico de la palabra, trastornando la estructura é,! 
ni ca e institucional de los territorios conquistados anexan 
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dolos a Akkad como provincias: bast6 asegu~ar 01 control con 
presencias visibles del vencedor y para eso, m~s que nuevos 
jofes se necesitaron funcionariOs que flonquearan a los di nas 
tas locales. 

En la estrubtura imperial'qus se sobropone a la econom1a 
y politica local, sin anularla, 5610 el rey tiene poder; fue 
ra de él 8610 hay lugartenientes suyos que reciben, por su VD 
luntad, parte de su autoridad: el monarca os el 6nico ros = 
ponsable de las cGatro regiones y, una vez que Naram-Sin re
dondee el Imperio, el rey pretender~ asumir funciones divi -
na~ intontando ···por primera V8Z- crear una religi6n estatal. 
(5). 

Hay un crecimiento de la burocraci6: los funci6narios 
son remunerados con bienes de consumo y, -novedad-, con tie 
rras cultivables. 

Se produjo un inevitable proceso de unificoci6n 

- lingUistica: el aC§dico,longuB de los fundadores 
del Imperio, croce 8 expensas dol sumerio; 

- religiosa, modiante el stncretismo religioso, que paE. 
mita la universalizaci6n de los grandes 
dioses; 

-··econ6mica y politica, seg6n lo dicho. Por otra p8rte 
se consolida un8 oposici6n sacerdotal y ur . 
bana. (7) 

1.2. El Reino de Hammurabi 

La6poca db Hammurabi es de equilibrio inestable! Assur 
dG Samsi-Adad I, Mari de Zimri-Lim, EMnunna de Naram Sin, Ba
bol de Hammurabi so enfrentan en un fascinante juego diplo
m6tico de astucia y destreza que aplica a la politica el 
lIethosi! lúdico inherente a una economía sin precios .. 

"Junto a ~na h~bil politica de allªnza~ y a una fuerza 
militar eficaz, la habilidad administratioa de un rey ura de
clsi va para la existencia do su F~stadon; T81m1 fueron las do 
tes de Harnmurabi, IIE31 hombre de Babilonia:!. 

Se rompe el equilibrio Templo-Estado. El Templo so con
vierte f::m una insti tuci6n más que se halla al mismo ni val de 
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lo burocracia de palacio o de gobierno lGcal. El palacio admi
nistra las tierras del Templo; el palacio edifica 01 Templo 
(y lo restaura); el Templo en reciprocidad legitima al pala -
cio: La complicada relación creada entre ambas entidados ha
bla excelentemente de la destreza de Hammu~abi q~e, colocando 
definitivamente al Templo bajo el Palacio, SUPOi sin embar
go' ganarse la voluntad del clero babilonio. El Templo si
gue" siendo económicamente autónomo (puede f:ler ¡¡soqueado ti por 
el rey) y cumple funciones de beneficencia (pr~stamo~ a ba
jo inter~s). Hay compraventa de beneficios templarios. 

Se mantiene la legitimación religiosa del poder según 
llll:l ley del doble espejoll: el ascenso del dios ~'larduk y del 
rey Hammurabi son paralelos. Las c3mpaAas militares que le 
aseguraron 01 control de sus vecinos son interpretodas como 
procesiones del rey piadoso. 

Correlativamente, los dioses se organizun tambi~n definiti 
vamonte en un orden político que supClra el simple explosionar 
de los dioses de la naturaleza. 

La unificación lograda es muy relativa y precariá: No se 
persiguió la unificación polltica; lingOlsticamente, continúa 
el ac~dico como lungua del reino aunque gana el dialecto ba
bilónico; religiosamente, hay un normal reajuste de las jerar 
qu1as divinas en favor de ~~arduk; el Código rJe Hammurabi no 
significó ni pretendió una unificación legal del reino. 

1.3. El Nuevo Imperio ~siria 

Sobre todo bajo el control de la dinast1a sargónida, ·este 
tllmperio" es el que más se aproximE) a la concepción común. 

Pollticamonte, Asiria reposa sobre el ~ey-General: El So
berano se ha impuesto por encima de la sociedad. Con esto, el 
problema del poder absolutamente centralizado, se convierte 
en un problema cortesano: Hay convenciones juradas (ade) en
tre el Rey y los dignatarios como tambi~n con los gobornantes 
nombrados para las regiones sometidas o con los reyes indlge -
nas allí reconfirmados. 

El Rey se preocupa de controlar la gesti6n gubernativa me 
di ante sus representantes viajeros (~a pan ekal1i). 
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Interiormente, el núcleo aS1r10 se organiza militarmente 
creando un arma que le permite imponerse a sus vecinos por el 
terror y la fuorza: Asiria es una rn~quina militar destinada 
a la explotaciÓn Bistem~tica de los puublos en favor de la me 
trópoli8~ 

y esta misma fuerte maquinaria fue la trampa que la per
diÓ: Debió buscar continuamente un cinturón que garantizara 
su seguridad. Y asl cada conquista le exigió una conquista 
ulterior, lo q~~ tens6 sus energias hasta el agotamionto Q 

• Cons8cu8ncia~ de esta pOlltica interminablemente expan -
slva fue 

- por urla parte un crecimionto nacional de co~te chauvinista 
~l P8~ti que se raleaba la qohesiórireal pUBa se debió dejar 
el "hinteTlB~d" y el ap~rato productivo en manos extranje
ras aunque bajo capataces asirios. 

- por otra, la necesidad de desarticu18~ ios bne~igos 
a la politico de deportación sistem~tica con lo que 
la cohesi6n ~tnica aunque se impuls6 la Onificaclón 
ral del ~rea. 

llev6 
cdrroy6 
cultu~ 

Es Gintom~tico de las contradicciones del modelo aSlrlO 
que se haya logrado una unidad 1ingGistica 0ero no sobre la 
baG~ de su dialecto sino sobre la del aromoo, politicamente 
insignificante. Religiosamente, los grandes dioses 'de toda 
01 6rea compiten con los tradicionales. Por un lado, 8e favo 
rece la c~ltura tradicional 8n la corte y en 108 centros in = 
te1ectua1es qué nunca superaron su complejo frente a Babilo ~ 
niOí por otro, fue necesarlo que h8sta en l~s cuadros de la 
n1ta oficia1ided del ejArcito se aceptaran los servicios de 
extranjeros cayendo en un proceso de ruptura. 

Lo rn~s notable de todo 8S que, cafao el imporio, no que 
d6 nada de la creaci6n política diseñada. Ella s~ disolvió 
totalmente como consecuencia de las contradicciones inter
nas del sistema creado. 



112. 

1.4. El epilogo caldeo 

El uimpElrio" caldea comenz6 con la robeli6n de ciu~ 
dadSs y tribus del Sur contra el dominio asirio: Babilonia ad 
quiri6 la categoría de s1mbolo de la resistoncia. 

El 6xito de la rebeli6n consolida un triple centro de po
der: Egipto, Babilonia y los aliados de ésta, los Medo-persBs. 

El ;¡imperio n caldeo, pues, vivo a la sombra de"dos pode
res organizados con los que debe contar. EscogiÓ cot¡lo adver -
sario a Egipto V como aliado no muy confiable a los medo-per -
sas. Dur6 gracias a la capacidad de evitar choques con sus 
aliados del este, pero no pudo superar crisis interior. 

Dentro de fronteras discretamente cloros, ásumi6 las for
mas administrativas tradicionales y, en general, hubo z. Los 
choques de intereses entre el Templo y el Palacio llevaron a 
un callej6n sin salida al 8nigm~tico Nabunacid •. El quiebre 
Rey-Clero llev6 a qua estos 6ltimos se aliaraA con el extranje 
ro decretando el fin politico de Mssopotomia. -

Retomemos 81 bosquejo presentado en una tabla crono16gica. 

Imperio sa~g6~~d~ 

Sarg6n - Rimu8~~ - Manishtushu - Naram ~in -
Shar kali sllarri 

Reino de la dinastía de Hammurabi 

Hammurabi - Samsuiluna - Abieshukh -
[,mmisaduqa - '3omswji tana 

Impe~~nEo ..:~~i..r.1E. 

Tiglatpileser 111 - Salmanasar V - Sarg6n"
Senaquerib - Asarhaddon - Asurbanipal •••• 

!:)J1lo9,0 caldeo 

Nabopolasar - Nabucodonosor - Awil Marduk
Neriglissar - Nabunocid. 

ca. 2340 ... 2190 
(150 años) 

ca. 1750 ... 1530 
(260 afias) 

71.6 ... 612 
(140 añOS) 

626 - 539 
(120 8ños) 

Todo esto permite esbozar una tipolog1o del "imperialismo 
m8sopot~micon. 
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11 IMPGU¡'.\L I S!V¡O"~r¡E~lOPClTP.!;rCO ----_. - --~-_.,~ .. _._-
2.1. Intermitencia -.....-.--...-- ......... ------

8astarfi una ojeada a la tabla crono16gica arriba presenta
da para convencernos de un Hecho: Las formas imoeria1es han si 
do muy intermitentes en Mssopotainia: un milenio' separa el im= 
pdrio acfidico del asirio y nd 8S sino como una concesión que 
hemos incluido en la revista descriptiva a los reinos de Hammu
rabi y de Nabucodonosor, 

Ciertamente, la forme imperial 88 contin6~ dosdo los cal -
deos hasta Alejandro, pero ya no o cargo do los semitas mesop~ 
t5micqs sino de los indoeuropeos iranios. 

No es tan f6cil poder determinar si el ideal imperiol haya 
sido anhelo trai el cual los gobisrnos han corrido (recordar la 
ti tu1atura liMar kissati", IIMé'JT de 138 cuatro regiom3s n ). Sin 
ombargo, las dificu1tadep con que ha tropezado una eV8nt~al pre 
tensi6n de efectivo y no sólo protocolar dominio universal ha:: 
bIs más 8n favor de una indecisión cultural por 81 rood[?la: las 
redes culturales emp·újan y freñan ·Sü·-¿Ons·scuci6n. 

2.2. Modelo Urbano del Imper.2:E. 

Si nos remii~mos a la terminalogia de Mannheim, doberiamas 
decir que la "ideologla" mesopot~mica ha sido siempre urbana; 
la lIutopíall, en cambio, estuvo indecisa' ¡mtre el modelo urbano 
y ~l imperial. Dentro de la "ideologia~, en el sentid08xpues
to, la religión presta su funci6n legitimadora a la red politi
ca. Pero cuando se formul6 una uutop1a!l L1efinidamente imperial, 
la id80log1a religiosa no pudo soportarla. 

La indecisi6n cultural de que habl~bamos S8 explica por la 
persistencia y la robustez de la estructuro mental urbana del 
hombro m8sopot~mico. Un proverbio de Sippar cristaliz6 8n~rgi
c?mentetal mentalidad urbana: llcarne es corne, sangre e8 san
gre; forastero es forastero, extrajero es extranjer0 1! (S.U.L. 
p. 271). Fácilmente pod1a aceptar hegemonio V liderato de una 
ciudad sobre el resto, pero no la forma da· anexión y dominio 
unificado qU8 parece consustancial al concepto do Imperio. 
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2.3. L.a componente económica 

El tipo de oconomia de la zona básicamente agricola y 
pre-industrial estimul6 los apetitos hegem6nicos que even -
tunlmente culminaron en lo que hemos llamado "mom8ntos impo 
ri 11. La necesidad de controlar el abastecimiento do ~a 
torias primas, de asegurar las lineas de comunicación come; 
ci f de obtener tributos, mano'de obra especiali a ar -
tesanal y no especializada masiva, ingrediontes todos 
sociedad hidrfiulica, son un estimulo b~sico~ 

~~;.4. C:l. Gobierno "DI?9p6tioo U (lIdespotes íl == seriar (de la casa), 
.• --------------- amo (de esclavos)) 

Con est~ adjetivo qulsi~ramos decir que el tipo do go
bierno me8u~ot6mico no eS ni totalitario ni sólo autoritario. 
Al describit la red polltic~ hornos visto tu~l es la centra
lidad dol rey ~n 01 sist~ma, c6mo hay uno legitimaci6n re -
ltgio~a del podar. Pero tanto la teo~1B como el Sjercicio 
del podoi impidan caraaterizatib 6dmo tbtalitario.'El abu
sd de ~a gitimbción religiosa abádica y su fracaso, eÍ 
~ol del clero en la calda del nuevo imporio babi16nico cal • 
doo hablan por si solos. 

Hemos visto sI rol que junto a 18 casta sacerdotal, ju
gó la de 108 comerciantes y sus organizaciones propias con 
las que 81 soberano debió contar. y todo este poder disemi
nado se halla atrincherado en la mentalidad urbana y legi
timada por la ideologla ds la desigualdad. 

5610 el momento asirio es el que m§s se acerca al tota
litarismo, pero ya hemos visto su signifioado para la cultu 
ra me8opotámica. 

2.5. La Unidad 

Los momentos imperiales han traido movimiuntos unifica
dores. 

Pollticam6nte, la unidad ha descansado en el Rey; un el 
área religiosa, la unidad ha sido llevada a cabo por la 8S -
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tructura poli teista de pemsarniento r;:¡U8 simplEúilente he¡ removido 
la jerorquia de los dioses (destac6bomds el fra¿doo tonto del 
culto al soberanó ac~dico como del intonto MÓhoteiota asirio); 
lingOisticamente, los ac~dicos impueidron s~ lóngua y con los 
asiri6s~ •• ~ triunfó el arí3~ed~, Ecbn6midamDntej 08 desea segu
ridad, orden y pctrone~ d~ cambio BstableciUo. 

Simbolo de la unidad son las grahdes obras monumontales 
E!jElcutadas~ 

Respecto a este tipo de unidad, vale la pana recordar la 
critica antiimperialista que la Biblia ha conservado en Gen. 
11 y la pol~mica-antitotalitaria desarrollada sobre todo en la 
apoca salomónica. 

CDr'JCLUSION 

Subray§bamos al inicio la curiosa falta de claridad que 
08 nota en los historiadores cuando tratan el tema del imperia 
lismo. Un breve recorrido por los a~toros de "Historia An = 
tigua!! y de otros tipos de li taratura, hace posible un orde -
ncmiento tripartita de las explicaciones dad3s: 

liLa historia universaL.. tiende a la orgómizaci6n de los 
hombres dentro del grupo y a la fusión de los grupos entre si. 
En todo'esto desempeñan su función unificadora las afinidades 
hum~nas, las 6tnicas y el inter§s rectamente entendido, es de
cir, el"altruismo instintivo y el razonado. Pero tambi6n com
probamos, por otro lado, que .§JI eg,oísmo tanto de los IJr~pos cE, 
mo de los individuos y 1-.~ .'!.olúntad de po_d_E'~.,_~t=:. __ l12.ej~r_~, crea
ron il]uEllmente, -8 su manera-, lB unidad pDr medio .E!.el..E.E~~ 
Y...E.§l} sojuzgamiBn·~~n esto" úl ti¡I].~~ __ r!.[).n1iB_.!eside J.lr8~
!2l~::!ilte el irnP.eriaJ.is1!!.~.'¡. (8) 

b) InterprBtcci6n psico16gico-econ6mica. --
liLa idea de un Imperio, es decir, de L!n J1.ode2., úni...~(] que 

extiende su dominio sobre pueblos sometidos __ ~"L2-:...azQs di v~rsas, 
ora 8xtraiía ;:31 helenismo". (9) 



"(El poder) se fue concentrando poco a poco, dentro de 
tribus primitivas, en un rey de'carác~er y derec~o divi

nas; aquellas monarquías poderosas, empujadas tanto por la 
ambición de los soberanos como por las necesidades geográ -
ficss y económicas, sometieron a los puebleisvecina"s f¡;eno'S' 
a\i21nzados, \j luego acabaron por chocar en'ere si, estG!Jle-

anda desde ~l Nilo al Indo, par media de la ccnquista y 
15 diplomacia, grandes Imperios blados de varios millones 
de hombras. Pero por extensos que fueran tales imparios 
pronto dejaron de responder a lf.:ls E..sEira.c,~ de sus dómin~ 
dores. Crey~ronse ~stos vicarios o hijos de los dioses, re
vindicaron pronto su derecho divino al Imperio universalJl. 
(10) 

c) Intere.retación económica - pOlitic,a (11) 

El exceso en la concentración de tales, la b8ja po-
tencialidad de inversiones \j la poca rentabilidad obliga a 
los inversionistas a exportar capitales hecia áreas mbs ren~ 
tables (mano de obra barata, abund~ncia de mot8ria~ pri~as, 
seguri otorgadas, etc.). Al hacer esta exportación, el 
inversionista fuerza a su gobierno a que le otorgue protec -
ción y uridad: la dominación mili tí:3r.-p0h.í tics .no .e:23 sino 
la fase violentamente visible d.e la .c!0.m.in8ci~..D_~'?_C?_'l?mica. 

Parece que ninguna de estas concepciones ofrece una ins 
trumentaria apts para describir y menos comprender el 
llamado Imperialismo antigUo en el Cercano Oriente: "volun ~ 
tad de poder a , lIambición ll no son categor1as dem8siado mane
jables en historiogr8f1a. La hermen~utica econ6mica no es 
tampoco aplicable con seguridad más del surgimiento de 
la edad industrial. 

y los resultados aparentes atribui imperi8lismo, 
;jla unidad por medio del dominio y el soj ámiento:¡, ¡¡some-
timiento de pueblos v8ci~os me~os avan S:I, "subyugar" o 
"civilizar ll los nuevos pueblos, (es decir, los nuevos campos 
de inversi6n, según el concepto de ¡;civilización:¡ del poder 
dominante) pueden tener modalidades estructurales y funciona 
les muy di en diversos escenarios hist6ricos. -

Nos queda, entonces, pendiente el problsma de hasta gu~ 
punto y con qu~ legitimidad puede a~lica~s~ ~ la Eda·~ p~ -
gua f'Jlesoori8.nta,1 un concepto muy postar,ior .Y.. no tan clar,amen
te diseñado o 
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N O T A S 

.1~ George SARTON, 

2. Piotr MICHRLOWSKI, "New Sources Conberning the Reign of 
Naram-~inll. JCS 32 (1980) 233 - 237. p" 233. 

3. Kar1 A. WITTFOGEL, Despotismo Orient~lf Ed. Guadarrama, 
~1adrid 1966. 

4. La extracci6n de metales V la metalurgia parecen haberse 
iniciado continente adentro en los pob1adós montañosos 
del Norte. Su influjo, -si 10 ha hobido-, en la forma
ci6n la mentalidad señorial-imperiol no ha sido estu
diado. 

5. Ver precisaciones que, acerca del rel de la esclavi-
tud en la économia mesopotámica, hemos propuesto en nue~ 
tras notas, "La esclavitud en el Medio Oriente 0ntiguo". 

6. Moret-Davis ven en la divinizaci6n del soberano, ~no tan 
to la vanidad de un hombre cuanto una conceoci5n de Im~ 
perio ••••• La idea 8e abrirá camino por el'mundo y 5ar
g6n, Ciro, JUejandro V Augusto llegar6n a ser t:diose8 
del Imperio n , a imitación de los faraones ll ( P. 200)" 

No creemos que sea tan fácil demostrar que Sarg6n, por 
lo menos-, haya procedido "a imitaci6n de los faraones ti 
••• 

7. Quiz~s sea este el lugar adecuado para dar un vistazo al 
Himperio" ebl descubierto en recientes excavaciones 
italianas on S a: 

Ebla es la cabeza de una serie ~8 ciudades soberanas. Su 
influjo se extiende hacia Siria. L1bano y Palestina ag -
tua1es: 

par el Sur, 'hasta el Sina1 
por el Oeste~ hasta Chipre 
par el Norte, Hasta KaniM 
por el Este, hasta Nuzi 

Vale la pena"señalar él nombre dé estos "reinos"i ~alim, 
Hazor, LakiM, ¡'1egiddo, Gaz8',Do.r, p,Mtarot, Jopa, etc. 

. ' .. _, _ .<: ::, ": .. _ ,·~s ) ..... 
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Se trata, pues, de una especie de constelaci6n cuya cen 
tro es Ebla. 

Los lazos que unen esta ramificación son primeramente 
de intercambio de bienes, lo que ciertamente conlleva 
un dominio político m~s o menos manifiesto, mas o me
nos directo. 

El nGcleo de los problemas ablaitas se halla hacia el 
flanco oriental donde la surgiente pot8ncia de Akkad 
constituye una amenaza: Mari, ubicado entre ambos cen
tros es la manzana de la discordia. La conquista eblai 
ta de ese importante centro obliga a"intervenir a 3ar= 
gón: la toma y E debe conformarse. 

La muerte de Sarg6n marca el resurgimiento del poder 
eblaíta que solo acabara con su destrucción por Naram 
Sin. 

8. Henri BERR, en Introducción a De los clanes o los 
Imperios pp_ V-VI. - . 

9. Pierre JOUGUET, El Imperialismo t·1oc.eq6ni,co I p. 1. 

10. id. ibid. p. 2. 

Ver ademas Moret-Davis: "Los aCT8centamientos de poderío 
tienen por causa, a veces, la ambici6n person de los 
soberanos; lo más frecuente, es que no hagan otra cosa 
que obedecer a las necesidades geográficaS y econ6micas lf 

(P. 321). 

11. Ver Gustavo LAGOS r El Desarrollo de las Teorfa~~obre el 
Imperialismo. 

Ver él fascículo de Joaquín FERMANDOIS, La Noción de To
tali talism.o_ 
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LA ESCLAVI TUD EN EL rlljEDIO ORI ENTE ,ClrJTIGUO 

l. GENERALIDADES 

Partiremos tomando razón de lo que se ha dado en lla 
mar "dimorfismo social" del ~rea •. 

Coexistieron en ella dos tipos de sociedades que desa 
rrollaron sus respectivas culturas con modos, modelos y es= 
tilos muy distintos, cuando no contrapuestos: la TRIBU y 
la CIUDAD. Ambas sociedades estuvieron (y est~n)'enten
sión, en mutuo influjo~ en reciprocas atracciones, desdenes 
y envidias. 

Resultar~ obvio que las relaciones socioculturales en 
tre sus respectivos miembrós tengan muy distintas caracte = 
risticas, Habr~, entonces, notables diferencias en lo re
ferente al tema que nos preocupa: la organización de la es 
clavi tud. e 

2 

Una de las distinciones tipicas existentes entre el. 
régimen tribal y el urbano es el de la organización de la 
legalidad. 

En general, el régimen juridico tribal se mantuvo den 
tro de las pautas del derecho consuetudinario oral; el ré= 
gimen urbano, en cambio, desarrolló rápidamente una juris -
prudencia escrita que ya en épocas bastante antiguas fue 
cristalizando en "CÓdigos" (1) 

Nuestras fuentes, pues, SBcomponen por un lado de 
sentencias judiciales, contratos, etc. y por otro, de los 
llamados "códigos". 

Hay que tener suma prudencia, -¡saber dudarl- en el 
manejo de los "CÓdigos" como fue~tes o testimonios de la vi 
da mesooriental, en nuestro caso, acerca de la esclavitud.-
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Hace ya mucho tiempo, Korosec, al trabajar uno de los 
"códigos H más conocidos, el de Hammurabi , notaba la gran di 
ficultad que hay para poder captar cuál haya sido el rol 
social efectivo que dicho instrumento estuvo llamado a cum
plir~ Notaba Koro~ec lo llamativo del hecho 

"que en miles de actas procesales y de negocios ni e 
jueces ni partes invoca alguna de sus prescripcio
nes ll (2). 

Por otra parte 

"habría que evitar caer en el extremo de considerar 
la validez del mismo como un~ mera u~opía jurídica e~ 
timando que, -en los hechos-, la obra legisladora de 
Hammurabi nunca habría tenido una real eficacia le
gal!: (3). 

Quisi~ramos proponer una interpretación de esta situa 
ción que resulte atendible: 

La tradición jurídico-procesal estuvo, por supuesto, 
en manos de los escribas o De la multiplicid~d de'los casos 
alegados y fallados por las B asambJ.88s Ii (:::cortes), ellos 
fueron decantando casos-tipo representativos de las situa -
ciones legales más frecuentes en la sociedad y recogiendo 
las soluciones que paulatina~ente se convirtieron en este -
reotipos~ Poco a poco, pues, constituyeron un ~corpus" ca
suístico llstandardl!. 

Cuando por convulsiones políticas o tensiones ambien
tales el gobernante creyó oportúno intervenir il a estable 
cer la justicia en el país" (4), los escribas estuvieron 
preparados para poder proponer un modelo legal que, con el 
prestigio de la tradición y el aval de la experiencia, pu
diera traer orden a la sociedad amenazada por el caos. 

Ahora bien, es muy distinta la atendibilidad a que 
puede aspirar el recetario escribal dentro de una ciudad o 
región a la que se le conceda al propuesto para un reino o 
un "imperi01l que engloba distintas y vellerables ciudades, 
cada una con sus propias tradiciones. Es muy difícil, -di 
riamos, imposible,- que un soberano intentara imponer un 
Código 6nico y universalmente v6lido dentro de su "imperio~ 
A nuestro juicio, tal idea no s610 es impracticable, adem~s 
de polfticamente inoportuna, sino que es inimaginable por 
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el condicionamiento cultural que en el fondo permaneció irre 
ductiblemente urbana y particulari • 

Hay~ en cambio, un mecanismo perfectamente coherente 
con el sistema cultu~al ambiente: querer el soberano 
ejsrcer efectivamente su'pDder y domostrar que él es Hel rey 
de verdad y de justicia", pudo la pr§ctica eh uso en 
la red administrativa.Asl como en ~sta los reyes l en ge -
neral, conservaron alas gobetnantes locales flanqu~ndclos 
con un funcionario de palacio, del mismo modo pudieron de
jar tranquilamente vigente el derecho urbano particular su:'~r 
perponiéndole las "ordenanzas del rey:!. ~ las partes se 
les ofrece la posibilidad de acogerse a una u otra legisla -
ci611, o, en el caso de haberse fallado según el Ilcódigo Il lo-
cal, apelar a la instancia superior: derecho del rey. 

El "Código" de Hammurabi fue ctivamente un derecho 
del rey. En las pocas sentencieS que a él se remiten, 
es llamado "ordenanzas del rey" (5) y el epilogo del 
mismo exige que . 

"en los dlas futuros, por empre, 
que el rey que aparezca en la tierra observe 
las crden§'Qzas de jus tic). a ,gu:e, ,escri bf -cm mi 

estela, 
que no altere la ley de la tierra que yo he pro -

. mulg~do, 
ordenanzas de la tierra que yo he prescrito ll 

(rev. 25: 60-70), 

otras recomendaciones inscritas 1 mismo puoden in 
terpretarse en el sentido de que el rey aconseja al li 
tiganto averiguar los der8ch~s que el Estado le garan~ 
tiza antes de aceptar cualquier arreglo o sentencia: 

HEl oprimida que tenga tm' caso 
venga ante la estatua mia, rey de justicia, 
y lea cuidadosamente m~. __ ...5!.J._r:_sc!i ta 
y atienda a mis preciosas palabras 
y mi estela le aclara.r,á. s,u, ~n (ibid. 11: 1-10). 

Evidentemente la nlectura cuidadosa:¡ y la ;¡aclaración 
de su caso ll podr~ ser llevada a cabo s6lo con la ase -
soria del escribe competente que sabe de lectura y de 
leyes •••••• 1\t 
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Esta interpretaci6n nos p8rmite dar raz6n de la situa 
ción descrita por Koro~8c: Es bastante natural que los na = 
tivos de cada ciudad hayan preferido s uir regu16ndose por 
sus propias leyes, --lo que expliceria la escasez de rafe -
rencias al acódlgo"-, y S8 evi te su redl:cci6n a utopía des 
pro viste de valor real y efectivo. 

Si la8 cosas son así, el recuI'SO e los ::cód:iJgos 11 como 
fuente de información sobre la esclavitud, be ser men a
do con suma delicadeza equilibrando sus est ulaciones con 
la realidad cotidiana en tuanto r~f18 por la 'maraAa 
fragmentario de contratos? fallos, admiAis~raci6n, prov~r -
bias y refranes, etc ••••• Como siempre, adem~s, habr~ que 
contar con un hiato entre el oficiol y la vida 
realmente vivida. 

3 

Una última precaución deberá 9stablecerse como coefi
ciente interpretativo a cuanto digamos sobre la esclavitud. 

Hay una tesis común y corriente sobre el origen, desa 
rrollo y función de la esclavitud: La fuerza dinámica que 
ha n8C8si tado y legitimado la e~yi.tud radicS:.en la i~
estructura económica de la sociedad. Esta tesis podria re 
donaearse d-e lEl siguient"e manera: -

La economía m8sopot~micE tiene una estructura ~con6mi 
ca que encaja dentro de las soci8dades ;;hidr~ulicos¡¡, cuya 
tipología fue diseAada en el cl~s:i.co estudio de ;~i ttfogel 
(6). Esta estructura agregada a la cErencia de m~quinas ha 
bría hecho no 8610 posible" sino indispensable el invento ~ 
el desarrollo de la esclavitud~ Si a esto S8 agrega que el 
modelo 8con6mico 8S de p~oducci6n-acumulaci6n de bienes y . 
no de producci6n-consumo, el mecanismo productivo debi6 so 
lidificars8 en una economía necesariomGnte esclavista. 

Tesis elaboradas no tanto en b¿se o interpretaciones 
super8structurales sino a partir de la punderaci6n de los 
datos recogidos pacientemente, se oponen a la ya descrita: 
~o puede caracterizarse 8 la 8conomia me8opct§mica como es
clavista. En ella, la esclavitud es ¡¡de servicios ¡; y no "de 
producci6n;¡ • 
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Por ahora nos bastar~ con pedir que no so proyecte 
sin m§s sobre el mundo m8soorient el estereotipo ascla 
vista de la Atenas clásica, de la noma republicana o de 
los Estados Confederados del Sur. 

11. LA ESCLAVITUD EN MESDPDTA~IA ANTIGUA 

1. Terminología 

Los documentos pGblicos c mesopot5micos 
designan a los esclavos, en con los sustantivos 

(var6n) y GEME (mujer) o con ~ustantivo cornGn 
IR (esclavo). Habrá que tener cuid~do con los dos prime 
ros que, justamente por su litud, puadeA ser equivo = 
cos. Efu el acádico oficial, 88 avoCa) es, respectiva -
mante 'l(w)ardum", lIamtumll. 

En Emar, ciudad siria, parace haber exlstido un e~ 
tado 86n inferior al qu~ en sumario se llamaba IR. 
Es el TUR.NITA I TUR.MI, de ganado humano. 

El vocabulario familiar pri prefiere, 'en cam 
biD, las designsciones' sum" LU. TUR y f'íUr'JU:3. TUR ~ acád: 
"s:.¡harum" "suhartum íl vale decir, ;;muchacho¡;, Ilmucha 1- , 0- , 

cfla l1 • •••• como el II boy il norteé:'!mericono. 

Si ificativamente, los nombras propios de escla -
vosAv~n precedidos del determinativo sum. SAG, acád. 
IIreshuII (ncabeza n ). 

De los esclavos deben ser cuidadosamente distingui 
dos los pertenecientes a la clase aguI'ush u (siervo). Es= 
tos son la masa de súbditos que deben der a los tra
bajos palacio y del templo y de la agropacuaria. Es
tos siervos son los que figuran como ores de las 
raciones slimenticias en las tablillas administrativas 
que los censan y en las que aparecen lias enteras. 

Algunos de Gstos siervos son • Ellos 
son usabu il (!I agricul tares \1), los ::si ¡¡ Clpr:ls'cores ¡¡) 
enumerados en algunas listas junto a 10B E;scribas, jc::rrl.!, 
neros, mercaderes 8 incluso juecss. Poseen pequeñas pr~ 
piedades y, ocasionalmente, algún esclavo. 
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Esta terminologíá a la vez especializada y f1uidat es 
de~ostrativa de una situaci6n social muy compleja. 

2. Esclavos ~8i8rvo~ (7) 

El estudio dotenido de las tablillas administrativas 
mesopotámic9s realizado por IoJQGelb 88 convincente en cuan 
to al aspecto cuantitativo de esclavitud" Concluye que 
la cantidad de esclavos (A~AD - GEME) 88 insignificante en 
comparaci6n con la de la otra clase dependiente de 108 "gu 
rush" (siervos): En las tablillas sa pueden contar los -
siervos por centenares y miles; las referencias a los sscla 
vos son relativamente pocas o 

Sin embargo, los datos cuantitativos requieren un ma
nejo muy fino. Es bastante normal que la documenta -
ción procedente de palacio no se preocupe de cuanti
ficar esclavos. Estos~án constituidos por contin
gentes de prisioneros de guerrá y son una especie de 
material fungible y desechable, fncilmente sustitui -
bles si mueren o si cambian de situación al ser asen
tados como colonos agrícolas. 

La administración del templo, en cambio, disponía de 
una abundante mano de obi8ñativa y los esclavos eran 
los menase Es normal entonces, q~8 anote con mayor 
c~idado lo que a ellos se refiere. 

Para la administración particulár, finalmente, las 
fuentes son m~'bien indir8ct~ bosadas principal -
mente en datos arqu8016gicos y escritos. La discre -
psnciB en la interpretación de dichos datos 8ntre ar
queólogos y filólogos ~s notable. E~ 10 tocante a 
las dimensiones de las casas, p. ej., van de los 200 
m2 (arque6logos) a los 50 m2 (filólogos). ob~io, 
en consecuencia, que las inferancias acerca de la can 
tidad de habitantes están sujetas a une gran insegurI 
dad. . -

Si se someten los datos a un escrutinio más riguroso, 
resulta que siervos y esclavos están en proporción inversa: 
la cantidad de esclavos aumenta allí donde disminuye la de 
siervos y viceversa. 



La raz6n de esta desproporción entre esclavos V sie! 
vas debería resultar obvia: Las esclavos realizan tareas 
domésticas o administrativas 8n la economía de sus amos 

~stBr adscritos a las tareas propiamenta productivas, 
propias méa bien de 108 siervos. 

Por tareas productivas se entiende aqui principa1men 
te la agricultura, la crianza de animales, los tra = 
bajos hortícolas, el cuidado d8 los ~rbo18s frutales 
V otros. Adem§s est~ el prcc8samisnto da materias 
primas V la manufacturaci6n de productos acabados. 

No consta la especializaci6n industrial de esclavos 
V sobre el campo los siervos indigenas tienen dere
chos adquiridos tradicionalmsnte. 

Consta en cambio la dedicaci6n esclavos a tar8as 
gerenciales y de administraci6n, ~de servicios", -se 
g6n deciamos. Obviamente, un s8Aor confia su nego = 
cio a un esclavo inteligentG que le pertenece: Tiene 
un grado de seguridad mayor~ 

Por SUpuBSto, la ciudad masopoi§mica debi6 organizar 
eficientemente trabajos que requarian, por su magnitud,una 
ingente mano de obra, trabajos cuya rentabilidad debla cal 
cularse a largo plazo: canales, c5minos, terraplenes, etc: 
La esclavitud prest6 sus 8ervi~ios en estas obras, paro mo 
esclusivamente. Desde siempre, junto DI esclavo 8Stúvo el 
libre obligado a prestaciones forzosas, _n(p)ilku H-, en
cuadrado en pequeños grupos perfect88snte determinados ba
jo la supervisión de capataces (8). 

Vamos aquí a dedicarnos propiom3nte a los problemas 
de la esclavitud, dejando en sordina cuanto se refiere a 
los siervos. 

El estudio sobre los esclavos 8e ve dificultodo por 
varias oscuridades: El derecho distingue entre esclavos 
extranjeros, ex-esclavos de palacio convert~aos en colo
nos, deportados asentados V esclavos nativos. 

No siempre es f~cil precisar a qu6 tipo de esclavo 
se refiere propiamente determinada prescripción. 

Lo claro es que los esclavos nativos están 8n mejor 
condición legal que los es avos extranjeros. 



Vamos a revisar: 

~ El aptovisioMami8~to de ~sclavos~ 
- La cOHdici6n del ~sol~vd, en gen~ral~ 
- Casuística de la vida sM'esclavitud: 

• La caida en esclavitud, 
• el trato, 
.. él matrimonio, 
• la manumisión. 

3. El aprovisionamiento de esclavos. 

127. 

Normalmente, los extranjeros surten el contingente de 
esclavos como consecuencia de la 'guerr8. Pronto se descu -
bri6 la ventaja de aprovechar las cUQlid~des de los prisio
neros en VEZ de darles muerte. 

Estos extranjeros-prisioneros-de-guerra-esclavos son 
el "princeps analogatum" de la 8sclavi tud en Mesopotamia .• 

Pero también los ciudadanos pU8den caer en una condi
ción de esclavitud an~logaD Las cGusales de este hecho son 
variadEls. 

Una de las principales, -llena de consecuoncias socia 
les y juridicas-, fue la insolvencia de los deudores. 

La incapacidad del pago de pr~stamos y deudas puede 
deberse a causas naturales (sequías, inundaciones ••• ), b~li 
cas o estrictamente econ~micas. Entre las 61timas hay que 
soñalar las tasas de inter~s que usualmonte eran altísimas: 
En Kanish fluctuaban entre el 15% y el 121%; en la Babilo
nia de Hammurabi eran de 33 1/3 % para los granos y 20%-25% 
para los metales. Est~n atestiguados interEses del 100% p8 
ro que s610 se pOdían cobrar d8spu~s de las cosechas. -

Es bastante obvio que, si un deudor debía contratar 
un segundo préstamo para poder cubrir el primero, le iba 
asar mUy,difíCil librarse de caer en los manos de su acree 
dorIO 

Las consecuencias socialos y jurídicas son notab18s. 

Socialmente, el deudor insolvente se halla en un ca
llej6n sin salida. Si no se r8signa a la esclavitud, la 
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Gnica solución posible es escapar al desierto, asilarse en 
una tribu que 10 acoja o reunirse con otros desplazados por 
idénticos motivos o por delitos o por cambios en su suerte 
política organizándose en bandas. Lo normal, para asegurar 
ge un "status" reconocido yno arrastrar tras sí junto a 
los perseguidores de la ciudad a las tribus beduinas que no 
aceptan al "hijo de nadie" en su habitat, es que a poco 
andar, estas bandas se organicen en tribus. Muchas veces 
los desplazados de la ciudad han sido los motores de fen6me 
nos de retribalización: Es un tópico del folklore beduino 
(y no s6lo del beduino) que "un hijo de nadie" haya llega
do a ser padre de muchas gentes,respetado y acatado por 
tribus y ciudades. 

Este contexto ofrece un exdslante marco para entender 
el fen6mEmo de los lIcapiru". "CApiru ll o ilhabiru il serían 
estos desplaz~dos aGn en estado. da bands: no ;on tribu, no 
son tampoco ~iJdadanos; son ehemigos de'aMbos, social y po
líticamente HfLiera de la leyÍl, es decir;. fuera del modelo 
ditn6rfictJ reconocido ¡. El fenómeno ;¡capiru 11 desapareció 
cu13ndd.81 Hitripérib ll lbs estlEangu16 sl privarlos de un esp!! 
bio Vital donde pudiera sostenerse. 

Jurídicamente, se desarrollan algunos instrumentos 
que vale la pena notar: En primer lugar, es frecuente que 
las ciudades firmen tratados incluyendo normalmente en 
ellos cláusulas de extradición contra los fugitivos sea por 
delitos po11ticos como por falencia econ6mica. Los Rcódi
gosll han ido también estableciendo una serie de penalidades 
contra el ciudadano que h~ye lIodiando y avergonzando a su 
ciudad". 

Cuando alguno de estos desplazados logra reunir fuer
zas tribales lo suficientemente importantes como para impo
nerse a las' ciudades, ~stas deber~n apelar al recurso de 
amist6rsela, por ejemplo nombrándolo funcionario de la ciu
dad ante las tribus (9). De esta manera, el hombre pOdrá 
recuperar una posici6n en su ciudad sin perder su lIstatus" 
tribal: La tribu, por su intermedio, puedelogr8r una cuo
ta superior de los bienes ciudadanos que codicia y as! el. 
arreglo resulta ventajoso para todas las partes involucra
das (10). 

Vinculadas a la insolvencia econ6mica o simplemente 
al empobrecimiento o a la conveniencia se hallan otras fuen 
tes de esclavitud. Tales son: 
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La venta de. menaras. ~os padres que no pOdian mantener 
a sus hijos o que buscaban aliviar por cualquier medio su 
precatia situación económica podían·r~currir a la vent~ de 
sus hijos o a la venta ~e si mismos~ Un proverbio decia: 
IIE1" poderoso vive de lo que le 'an por su_.fuerzá¡ el d~-
bil, de lo que le pagan por sus hijos" (BWL, 248). 

Por ~ltimo una sentencia judicial podía imponer la 
esclavitud como pena por algunos delitos especialmente ca
lificados. 

4. La condici6n del esclavo, en, general. 

Una de las caracteristicas de la cultura babi16nica es 
su sentido de 10 inestable y de lo" precario de la condici6n 
humana. Dscia el viejo Utnapishtim al peregrino Gilgamesh: 

H¿Construimos una casa para siempre? 
¿Sellamos contratos para siempre? 
¿Permanece el odio para siempre en la tierra? 
¿Crece el río e inunda para siempre? 
La mosca-drag6ndeja su cris6lido 
para que su rostro resplandezca a la luz del sol. 
Desde 10~ días d8GntaAo no ha habido permanencia n 

(Gilganiesh Xl vi: 25-33). 

Consecuentemente; el nethos ll jurídico babilónico desa 
rrol16 un modelo que permitiera la movilidad social: Quieñ 
ayer fue seAor puede ser esclavo maAanay viéeversa~ Su 
praxis socio-jurídica es de Hclases" y no de Hcastas n: La 
ca~ta rod~a a sus mie~b:tos con u~ muro infranqueable; ia cle 
S8, en cambio¡ .. permi te 81 carribia. -

otra condicionante del sistema cultural es la tensibn 
entre los contrarios, armonía~caoe~ vida~muert8: . El caos 
tiende a la armonia; la vida, a la muerte. Su interior es
tá trabajado por fuerzas opuestas. 

Estas características culturales se han proyectado tam 
bi~n sobre la esclavitud. 
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técnicamente, el esclavo es una especie de bien mueble 
cuyas capacidapes sirven al provecho del amo. Gran parte de 
su situaci6n jurídica es comparable a la del ganado: puede 
ser vendido j cdmpradofarrendado, trocado, regal~do, dado en 
prenda, heredado, marcado (m~rca e8 en sume GAR, acád. 
lIabbutum"). . 

El "código" ae Eshnunn61 advierte a los guardias de la 
puerta de la ciudad qué 

"el esclavo o la escl¿~a di Eshnunna marcado con un 
"kannum" (¿ligadura?),' un lIniashkanumlT (¿cadena?) o 
un "abbutum" (¿tatuaje?5.nb podt5 salir por las puer
tas de Eshnunna sin permiso de su amo" (nQ 51). 

( -: r· ~, I~ :~ t 

V el de Hammurabi p~av~ ~U8 

"si ~n marcadot quita l~ nia~ca de"un e~ciSvo sin cen -
sentimiento del dueño d~i ~sblavo, se cortarÉ la mano 
del marcador" (nQ 226) 

Una tablilla o sello identificador al cueilb, el cabe
llo cortd o rapado completan la apariánola externa del ascla 
VD (En P.siria se exige que eSclavas y prostitutas vayan a oa 
beza descubierta). -

Formalmente, el nombre del esclavo va sin el del padre 
(no tiene genealogía reconocida, es !lhijo de nadie;l) y ya he 
mas seAalado que lo precede el determinativo SAG, "reshu"
( cabeza). 

V, sin embargo, la sociedad y la l~y obligan a un re -
oonooimiento de la humanidad del esclavo, tendiendo nueva -
mente a la armonía de los contrarios aparentemente irreduct1 
bles: Es un ser humano que tiene condición de cosa (11). -

Esto es fácilmente deducible de varias situaciones ju
rídicas. 

Por ejemplo, un esclavo puede contestar su calidad de 
tal y Bsta debe ser procesalmente demostrada. Lagash nos ha 
proporcionado el acta de una antigua reclamación de este ti
po: 
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"Caso concluido. 
El cocinero Urshu~alamma compró de Atu, mujer de 
LU'utu, a Etamazu, hija de Lu'utu por 4 1/2 siclDS de 
plata. Etamazu ha dicho a Urshugalamma: "Va no soy 
tu esclava". Urbaba, el jardinero, e Igitur son tes
tigos de que Urshugalamma compró a Etamazu y de que 
pagó totalmente el p~ecio. Confirm~ndo la declara ~ 
ci6n de Urshugalamma, Atu, la madre, afirmó ente Allu, 
dignatario de la ciudad y ante Lu J ebgalla que aquél 
compró a su hija Etamazu •• ~ •••• Urlama, hijo de Tul
ta, y Alla, hijo de Erenda, fueron las personas que 
estuvieron presentes en el lugar de la sentencia. Un 
año después de "el año en que fue entronizado el sa 
cerdote de Inanna"". 

El esclavo tiene reconocidos ciertos derechos como el 
de casarse con un(a) libre, de poseer algún p2culio y de 
poder recu¡:¡erar su "humanitas" por distintos caminos" So
bre ésto, volveremos. 

Es claro que, dentro del sistema, el esclavo ciudada
no tiene una condición juridica muy mojor~~a tanto formal 
como pr~cticamente: Se nombra a su padre, como en el caso 
de Etamezu, recientemente citado; 'su dueño no puede simpl~ 
mente venderlo y por ningún motivo, venderlo en t~erra ex
tranjera" Si esto sucediera, el esclavo recobra su liber -
tad "ipsó jure" al pisar su tierra (C. H. nº 280). 

5. Casulstica de la vida en es~lavi tuda 

T La calda en esclavitud tiene una casuística muy 
ilustrativa. La reduccion a esclayitud p.or d8udas tiene 
distintas formalidades, según la negociacion que se lleva a 
cabo. El deudor puede entregar "ana titennUti" (como re
paraói6n) esclavos, sier00s, hijo~, mujer o' asl mismo por 
plazos establecidos (10, 20 años, hasta la muerte del 
acreedor), aceptando las penas fijadas en 81 contrato en ca 
so de quebrantamiento de las condiciones en ~l fijadas. 

que 
En su momento, el IICódigo ll ds Hammurabi estCJbleci6 

"si un señor ha incurrido en deudas y vendió su ~u
jer, su hijo, su hija? ha sido ~l mismo reducido a 
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8sclavitud,t~a~aja;~nen casa de s~ comprador o 
acreedor durante tres años y recobrar~n su libar -
tad al cuarto año" (nQ 117). " . 

. ' .La vental1le menores S8· hiz.o ,complicada y exqu1si ta I 
pa~tid~larment~_ cuando se trataba d~-N8ntB de niñas • 

I ',. . '\, 

En Nuzu t~n~mos un muy elaborado sistema de venta 
'.;: condicionada~' S'e distinguen las ventas nana .martuti ~I:. En 

-este caso, s~ es~ipulaque la niña adquiere la condici6n 
. jurídica de hija~e su comprador. Si la venta es "ana 

ahatuti", adquiere la condi6i6n de hermana. En la forma 
"ana kallatuti" (como nuera), el comprador se compromete 
~desposarla con uno de sus hijos. 

En todos estos casos, la niña vendida no puede de
jar la casa de su dueño; a él pasan todas sus per~enen -
cias y los hijos tendr~n, normalmente la condici6n de es
clavos del comprador • 

les. 

. ~l caso d~ la t~blil1a TCL 9,6 .. es·ae antología: 

NN tomó en matrimonio una ¿hija/hermana? d~ YY Y le 
quedó debiendo 10 siclos de plata~ Entonces NN ven 
di6 su hermana "ana martuti" B YY'tas~ndo1a en 40 
siclos qe plata. En consecuencia, ahora YY debe 30 
sio10s de plata a NN. 

La venta dci si mismo tiene varias formas contractua 

. . 

La m~~ corrien~e, ~n NuzU~ e§ ia s!g~iérite: 

"Mientras T viva, A sert3 su esclavo y T le dará a1i 
mento y vestido. Si A defecciona, sert3 vendido por 
un precio". 

Sin embárgo, quien se halle totalmente desprotegi
do y se venda, quedé al arbitrio de su comprador. Tal es 
el caso de una IIfuera de leyll. 

¡¡Sin-bal ti, mujer ¡¡Capiru iI , por su propia voiuntad 
entr6 como esclava en la casa de Tehip-tilla. Aho
ra, si Sin-balti defecciona V entra in casa de otro, 
Tehip-tilla podr~ arranca~ los ojos deSin-balti y 
veñderÍa. (nueve testigos y el escriba, con sus se~ 
110s)lI. 
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En Babilonia, en cambio, quien se vende recibe su pre
cio de su comprador. 

Para tres delitos se prevé' la .esc.J:.a'.1!.~~omo pena: 

- la mujer que abandona a BU marido puede ser conde 
nada a muerte o a esclavitud; 

- el adoptado indigno puede ser reducido a esclavitud: 
La pena se estipula tanto en la ley como en los con
tratos de adopci6n; 

- el hijo que reniega de su madre: 

nSi un hijo dice a su madre: qu no eres mi madre n , 

se le cortar§ el cabello en seAal de esclavitud, se 
lo conducirá a través de la ciudad y luogo se lo 
arrojar§ de su casa". 

Una vez que el esclavo está llpleno jure!l en poder de 
su amo, ~ste puede, a su vez, venderlo , según lo estipula la 
ley. 

Al momento de la venta, los vendedores deben otorgar 
garantías: 

"Los hijos de Zakir, hijo de X, con plena voluntad, han 
vendido su esclava Nana-dirat y el hijo que cria por 
19 siclos de plata, -precio convenido-, a los hijos 
de Y4 Los vendedores declaran que responderán en caso 
de ~eserci6n, reclamaci6n, condici6n da esclavo del 
rey o de hombre libre". 

La garantía incluye los casos de fuga:, de que otro. te!]. 
ga derechos sobre la esclava, que sea esclava estatal o que 
gea en realidad "marat banuti" (hija de libre)~ 

otros Dontratos prev~n tres dlas para la investigaci6n 
de los titulos de propiedad ("tebitutum"), un mes de garan
tIa contre "bennu" o "sibtu" (¿epilepsia o lepra?) u otros 
casos. (12) 

Quien posea un esclavo debe poder demostrar legalmente 
su derecho sobre él. La ley establece una presunct6n de cul 
pabilidad 



"si un hombre compra un esclavo, una esclava, un buey 
O cualquiera otra mercancía y no puede establecer 
quien fue el vendedor, es un lad~6n" el.I. nQ 40) • 

• El_.tra.!9. que recibe ew esclavo, su bienestar, su me 
jor o peor pasar están completamente en manos de su señor.-

Como es una "res domini", vive para el amo: Sus daRos, 
sus ganancias, su muerte jurídicamente no lo afectan a él 
aino al señor quien debe ser compensado por los daRos que 
se le infieran y quien recoje los frutos de su actividad. 

No es fácil determinar cómo haya sido la vida cotidia 
na del esclavo, pero,dado el tipo de la cultura mesopotá-= 
~ica podemos legítimamente suponer que su condibión ha si-
00 m~s lievadera que la que conocemos en otros regímenes, 
tHasta parece que ha tenido derecho a alg6n día de descahsC! 

Uha ocasión que el esclavo debe haber Bsperado con 
ansias en las épOC8S más antiguas era la Fiesta del Año Nue 
va, cuando a6n estaba vigente la hierogamia. Parte_de la 
simbólica ritual incluía una celebración del tipo ¡'mundo al 
revés" significativa del caos que debía ser venc~do. 

HEl die en que el rey entraba eil el templó, durante 
siete días, la esclava era igual a su ama, el esclavó 
y su amo andaban uno ~l lado del otro; en su ciudad, 
el impuro yacía fuera, era alejada la mala lengua". 

Que haya habido abusos en épocas de decadencia, es 
evidente. Ya Gudea se gloriaba de haber purificado la ciu
dad, de haber conseguido que el ama fuese benigna con su 
clava, que el amo no golpeara a'su esclavo, que la madre no 
dijera malas palabras a su hijo, que no hubiera mf!s contie.!l 
das judiciales y que las plaRideras no hicieran oir más sus 
lamentaciones. 

En la ~poca neobabilóni~a, se desarrollan dos tenden
cias opuestas: Por un lado, se incrementa la instrucción 
de los esclavos; por otro, se industrializa BU explotación 
prostitucional. 

Dos síntomas contrarios debsn ser compulsados en ca -
rrelación: Uno es la total aussncia de testimonios sobre al 
guna rebelión de esclavos. Este "argumentum ex silentio" -
debe ser ponderado tanto en relación a la cantidad de escla 
vos como a su condición de vida. 
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El otto~ sintoma complemen io es el de las fugas. La 
presencia de una legislaci6n anti-fugas indica que ~ste 8S 
uno de los casos típicos de la vida urbana. Cú~ntas de 
ellas puedán ser atribuidas a los malas tratos, es di~ícil 
de decidir. Pero debieron existir motivaciones poderosas co 
mo pára' correr un riesgo cuya magnitud' s610 podemos sospe -
char. El "Código" de Hammurabi estipula la pana de muerte 
para el libre que ayude en la huida de un esclavo; nada se 
dice sobre la suerte del fugitivo. 

~'Una peculiaridad de la esclavitud mesopotámica que 
merece ser destacada es la complicada situación del matrimo
nio de l6s esclavos. No se trata de los matrimonios entre 
esclavos. sino áe--aQu~llos en q~e una parte 8S libre V la 
otra, esclava. 

Debe ser debidamente considerado el hacho da que este 
tipo de matrimonios haya sido no sólo tolerado como algo ex
cepcional sino regulado legalmente como hecho de ordinaria 
ocurrencia. 

Las normas juridicas de los "c6digos!! se cupan de 
los aspectos económicos y sociales da estas familias mixtªs. 

En lo económico; se tratan los derechos hereditarios; 
en lo soci ,el problema de la liberación de la'parte escla 
va (nunca se considera la posibilidad de esc18vización de la 
parte libre). 

El matrimonio de varón esclavo con mujer libre. 

Consecuencias económicas: A la muerte del marido es
clavo, la viuda recupera la dote que hubiera aportado al ma
trimonio. H~va o no haya habido doto, todo lo que se gan6 du 
rante el matrimonio se divide en des partes iguales: Una mi= 
tad ~s para el amo (el esclavo muerto era' llres dominiO); la 
otra, para la viuda "a causa da sus hijos". 

Consecuencias sociales: esclavo permanece escla-
vo y la libre permanece libre. Los.hijos siguen a la madre: 
Son libres "y el dueAo no puede reclamar 108 hijos de la li
bre para su servicio" (C.H. nQ 175). 



El matrimonio de var6n libre con m~jer esclava. 

La legislati6n distingue varias situaciones: 

Si se trata de un mero trato sexual con la propia es 
clava y de él se han seguido hijos, 'no hay, de suyo, ninguna 
consecuencia ni econ6mica ni social. Es posiole qué el pa
dre dé la'libertad a la esclava y a los hijos, paro, de to
dos modos, 

"los hijos de la esclava no dividit§n la herencia 
con los hijos de su amo H (l.I. nº 25). (13) 

De la formulación del "Código" de lipit-Ishtar resulta 
que esos hijos son legalmente hijos de la esclava y por lo 
tanto la siguen en su condición; no son del amo .. El nc6digo fl 

de Hammurabi (nQ 170) prevé para estos casos la posibilidad 
de una legitimación. el padre ha reconocido legalmente a 
los hijos de la esclava ("si les dijo: tVosotros sois mis hi 
joslll), éstos participan Hex aequo" con los hijos de la le -: 
gltima esposa en la herencia del padre J salvo 1 derechos 
del primogénito que siempre es el hijo legitimo, no el legi
timado. 

A la muerte del amo, la esclava o ia concubina 
con sus hijos quedan libres "ipso factoR. 

junto 

Los sabios se preocuparon de desaconsejar tanro los ma 
trimonios mixtos como trato sexual con las esclavas:. 

liNo honres a una esclava en tu casa; que no ordene tu 
lecho como esposa" ...... (escla)vas, no 'ir§s tu mismo, 
Si sube a tu •••••• 0 ya no volver§a bajar. Que 'esto 
se diga entre vuestra gente: tCasa regida por e~clava 

se desplomar~I". (8Wl 103: 66-71) • 

• ,la manumisión de esclavos pertenece al Hethos ll so
cial de cambio que hemos dicho, forma parte de la cultura me 
sopotámica. (14) 

~ay un tipo de manumisión "ipso jure": Se trata de la 
liberación de la familia del deudor calda en esclavitud al 
expirar el plazo señalado por la ley (C.H. nº 117), de la e~ 
clava y de los hijos nacidos del trato con el amo a la muer
te da éste (C.H. nQ 171) y del babilonio que, vendido en el 
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extranjéro, pisa el suelo nativo Hen medio del pa1s" (e"H •. 
nº 280). 

otros procedimientos conocidos son: La'manumisión por 
testamento, por compra de la propia libertad, por adopción,. 
o, en caso de esclavas, por via de matrimonio. 

En el caso de la adopción, se establece en las estip!;! 
lacidnes del contrato pertinente que 

el amo adopta al esclavo como hijo; 

~ste adquiere todos los derechos de tal, inclusive 
los de herencia w . 

- El adoptado tiene la obligaci6n de mantener a su 
IIpadre ll durante toda su vida; 

- sS,le garantiza la libertad contra quien qUisiera 
impugn~rsela a la muerte del adoptante. 

Peto si el adoptado reniega de su padre adoptivo 
(~rTiú no eres mi padre tl ) ser€! vendido por un precio. 

Parece que, en general~ la marumisi5nha sido siem
pre un acto estrictamente civil; sólo pocas veces está 
atestiguada una ceremonia religiosa (iiullulu ll ) que acompañe 
la bórradura de la marCa. 

La Anatolia indoeuropea se mueve espiritualmente con
dicionéda por el influjo mesópotfimico. No estar§, pues,fue 
ra de lugar que presentemos una breve nota acerca de la es~ 
clavitud en Ja antigua Anatolia. 

Por lo que sabemos, los esclavos ,de la tierra de Hat
ti están, en general; en las mismas condiciones que los 
de Mesopotamia, con algunos, matices propios. 

El tono de la leyes distinto. Por ejemplo; 

~Si un libré y una esclava se aman V ~iv~n juntos y 
~l la'toma domo espdsa, fundan Una fa~ilia y tienen 
hijos, pero m~s adelant~, sea por deéaveniencia o por 
acuerdo amigable deshacen la familia, el hombre reci~ 
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be los hijos y la mujer s610 un hijoll (I : 31)~ 

La pr6tasis deja amplio espacio al toque afectivo y 
al sentimientp. 

La cultura hitita, -y por lo tanto tambi~n el derecho-, 
es mucho m~s cuidadosa y exigente en lo tocante a la vida 
sexual. AIH, se distingue una serie d8 actos Hhurkil ll (abo
minable, punible) que constituyen, como se dice en un texto 
diplom&!tico, aquellas "cosas que'no se hacen'8n la tierra 
de Hatti ll • Estas son la sodomía, el incesto, el adulterio, 
las-relacion~s sexuales entre cuñados y adem&!s 

- que ún libre duerma con esclaVas qúe sdn hermanas o madre
hija, si viven bajo el mIsmo tedhd~ 

Es curiosa, adem~s, la distinta responsabilidad que se 
atribuye a libres y esclavos en l~ comisi6n de ciertos deli 
tos: 

- robo Hin limine " (mientras se est~ por consumBrl~): El li 
bre paga 12, y el esclavo s610 6 siclos de plata. 

~ bruje:d.a "con serpientes ": el libre paga una multa; el es
clavo, con su vida. 

Vale la pena notar, Ecr 61timo, que, entre los hititas, 
existe una clase, la del 11 Uhipparash ll que est&! en una con
dici6n jurídica peor ~6n que-la del,esclavo: Obligado al 
"1uzzi" (7), sin derecho a comerciar, ni siquiera a vender 
sus hijos~ ni a poseer campo o viña. En las antípOdas est&! 
el lIellu", hombre libre de toda dependencia, en particular 
de las prestaciones forzosas en los trabajos comunes. 

IlI. LA ESCLAVITUD EN ISRAEL _AfHIGU,o 

Con Is~ael, la cuesti6n de las fuentes sobre los escl~ 
vos (lIebed", 11 lamah") se presenta 8IllJ forma diferente a la 
m8sopot~mica. Poseemos un gran cuerpo narrativo, jurídico y 
sapiencial que ha sido trasmitido en la recopilaci6~ vetero
testamentaria, pero no tenemos absolutamente nada de la prá~ 
tica jurídica y administrativa de la vida cotidiana. Esta 



situaci6n puede deberse a los azares hist6ricos que han des 
truldo las evidencias, a los azares "de las excavaciones ar
queo16gicas o, corno parece més probable, a la fndole de la 
cultura israelita cuya administraci6h de la justicia parece 
menos lIletrada!! que otras más cercanas al prurito escribal 
mesopotámico. 

Podemos distinguir dos tipos de material escrito en 
la Biblia: el jurídico y el narrativo. Nos preocuparemos 
principalmente del primero. 

Ese material jurídico ha sido órdenado, corno resulta 
do de la critica hist6rico-literaria, en distintas recopi1¡ 
ciones cuya secuencia crono16gica es la siguiente: 

- El Decálogo (Ex. 20 : 1-17) 

- El C6digo de la Alianza (Ex. 20:22 - 23:19) 

- El C6digo Deutaronomista (Deut. 12:1 - 25:15) 

- El Código de Santidad (Levo 17 - 26). 

Un muy somero recorrido por estos distintos "c6digos" 
nos debería permitir una visión m~s o menos coherente acer
ca del problema de la esclavitud en el gntiguo Israel. 

o. El DecáloQB' 

Expresado según la forma del derecho apodíctico (IIH! 
rás ll - n~Jo harás") J prescribe en Ex. 20: 1n 

liNo codiciarás la casa de tu pr6jimo (Hreceka ll ) ni ca 
diciarás la mujer de tu prójimo, ni'su esclavo' 
(IICebed l' ) ni su esclava (¡¡ lamat") ni su buey ni , . f f 

su asno, ni nada que sea de tu pr6jimo". (Ver la ac-
tualización de la ley en Deut~ 5:21: mujer-case-cam -
.EE,-esclavo-esclava-buey ... asno), . - -

donde el esclavo está enumerado entre los bienes del israe
lita que la ley se preocupa de defender. 

b. El C6digo de la Ali~G 

Tiene dos partes pertinentes. La primero (Ex. 21:2 -
22:16) está formulada según el estereotipo IISi A - entonces 
B", ya conocido en las l~gislacione~ y p~ácticas judiciales 
presentadas; la segunda, en cambio, (Ex. 22:17 - 23:19) ~ 
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mezcle materiales distintos y muestra diferentes estratos 
redaccionales, 

En general, 8S clara la semejanza con el dorecho c~ 
neiforme~ especialmente con las pr~cticas de Nuzu (escla 
vas "ana martuti" en Ex. 21:18; "ana kallatuti" en Ex, 
21:9). 

Sin embargo, hay algunos conceptos que exigen una 
reelaboraci6n y adaptaci6n a la cultura isr~elita~ Estos 
nuevos factores distintivos son los siguientes: La presen 
cia de la teoría sabática (Ex. 21:2); el reato que recae 
sobre el senor que causa la muerte (Ex. 21~20) o que daMa 
a su esclavo (Ex o 21 ~ 26-27); la mayo~ protecci6n conce~ 
dida a la esposa-esclava israelita (Ex. 21:11), 

Dentro de la fundamentaci6n de las prescripciones 
legales, comienza a asomar el pr~ncipio ys elaborado por 
los h~ti del "jus ex historiad: 

"No maltratar~s al forastero ni le oprimir~~f por
que forasteros fuisteis vosotros en el pais de EgiE 
to" (Ex" 22:30)~ 

c. SI p6di~ Deuteronomista no deja lugar a dudas sobre 
los alcances de sus prescripciones. Legisla "para tu 

hermano hebreo, hombre o mujer" y es sobre el compatriota 
esclavo donde recae decididamente el principio de lahis
toria. Israel no s6lo fue forastero (lI~er" ) en Egipto 
sino esclavo ( "cebed" )0 El C6digo le aplica la histo -
ria y la religi6n pues Egipto y S~bado se encuentran favo 
reciendo al esclavo israelita: 

"Si tu hermano hebreo. hOmbre o mujer, se vende a 
:ti, . te, : 'servirá. duran té' 'seis : áMos;; aj¡ .. D€lp:bimo 

lo dejaras libre, Ij dejarlo libre no lo mand~ 
r~s con las manos vacias'. SOA Te 8cordar~s de que 
tú fuiste esclavo en el pais de Egipto y que Vah -
weh tu Dios te rescat6: Por eso te mando esto hoy" 
(Deut~ 15:12 - 15:18), 

El C6digo considera igualmente la posibilidad de 
que el e~clavo renuncie a su libertad "porque te ama"~ En 
tal caso, la marca lo convierte en nCebed ColamU (escla-
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va eterno: Ver Deut. 15 : 16-17). 

Una de las grandes novedades legislativas se encuen
tra en el reconocimiento y sanción de la libertad por fu -
ga: 

"No entregar~s a su amo el esclavo ~ue haya acudido 
a ti huyendo de él" (Deut. 23 : 16). 

d. El Código de Santidad trata el año sab~tico, año de des 
canso también "para tu esclavo y tu ~sclava" (Lev. 

25:6), y del jubilar. En este contexto, se trata la escla 
vitud por deudas: 

"Si se empobrece tu hermano en negocios contigo y t~ 
lo compras, no le impondrás trabajos de esclavo •••• 
y trabajará contigo hasta él año del jubileo ••••••• ~ 
Entonces saldrá de tu casa, él y sus hijos ~on él, 
volverá a su familia y a la propiedad de sus padres. 
Porque ell08 son esclavos míos, a quienes yo saqué 
de la tierra de Egipto; no han de ser vendidos como 
se vende un esclavo" (Lev. 25: 39-43). 

El jubileo no rige para los esclavos extranjeros: 

"Eeos 
podré 

pueden ser vuestra propiedade. e • A éstos los 
tener como esclavos" (Lev. 25 : 44-46). 

El israelita puede caer en manos de un éxtranjero re 
sidente como esclavo por deudas. En tal baso, pesa sobre
sus parientes la obligación de rescatarlo, pagando por lo 
que hace falta hasta el año jubilar. Si no hay quien lo 
rescate, quedará libre de todos modos en la ocasión señala 
da . 

"porque es a Mi a'quien sirven los hijos de Israel; 
esclavos míos son, a quien·es yo he sacado del pa1s 
de Egipto" (Lev. 25: 47-55). 

Este Código distingue también un tipo de esclava que 
no habíamos encontrado jurídicamente establecido hasta aho 
ra: La "shipahah", esclava virgen destinada principal = 
mente al servicIo de la dueña de casa. Pues bien 
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"si un hombre 8e acuesta maritalmente con ella., ••• 
ser~ castigado; pero no con pena de muerte, pues 
ella no era libre" (Lev. 19 : 20-22). 

El material narrativo contiene suficientes aluGio -
nes a la guerra como fuente de Esclavos (2 er. 28 : 5-15~ 
la compraventa, la distinción entre diferentes tipos de 
esclavos, la venta de niAos por d8ud~s_(1 Rey. 4 : 1-7) , 
los casos de fugi ti vos (1 Rey. 2: 39) f la liberación de la 
esclavitud por deudas (Jer. 34 : 8~22). 

Estas alusiones no presuponen una masa esclavizada. 

En resumen: 

8. En general, el derecho israelita se preocupa dsl escl~ 
va nativo, es decir del equivalente al esclavo ciuda ~ 
dsno de Mesopotamia, en contraposición al esclavo ex
tranjero .. 

b. Los estratos más antiguos reflejan los hábitos jurídi
co-sociales del área de la cultura cuneiforme (15). 

Ca Esta tradición fue sometida a una ~eelaboración y rein 
terpretación en base a -

- [a reflexión histórica: El haber sido un pueblo 
de extranjeros/liberados de "la casa de servidum
bre" se convierte en una exigencia moral en el 
comportamiento social que condiciona la elabora -
ción jurídica (16). 

- el monoteísmo teocrático: La noción de Vahweh c~ 
mo el único señor del cual son "esclavos li todos 
los miembrOs del pueblo impide que alguien pueda 
considerarse señor de sus hermanos (17). 

el uso cultual: En torno al "shabbat" y' al aAo 
jubilar ronda la idea de que propiamente, en el 
pueblo, nadie posee nada; cada uno es tan sólo un 
concesionario. El sgudizamiento de las exigen -
cias cultualss observantes del séptimo día y del 
año consagrado a Dios, se tradujo en exigencias 
SOCiO-jurídicas. 
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IV. A MODO PE CONCLUSIOfJ GEr~ER~.L. 

1~ No es posible aplicar al Medio Oriente AMtiguD el estereo 
tipo habitual que nos condiciona acerca de la esclavitud: 

No hay en el área una situaci6n comparable a lo que estamos 
acostumbrados a imaginar respecto a la Roma republicana o al 
Sur de los Estados Unidos. 

El motivo de esta diferencia es de orden económico: 
La economl~ del Medio Oriente Antiguo no est& basada en 16 
esclavitud. Aquí tenemos una "esclavitud de servicios" y no 
una "esclavitud de prmducción" 

"Los esclavos~esclavos eran normalm~nte de origen ex
tranjero, .transad6~ por un precio y,'-una vez bajo el 
dominio de su amo,., vivlan apartados, no en familia. 
Los siervos ("gurush") eran normalmente nativos y lle
vaban una vida familiar plena. en pequeños lotes de tie 
rra a ellos asignados por la administración del amo: 
Los esclavos eran empleados en tareas dom~sticas y li
mitados en nGmero o Los siervos eran empleados en la 
producción y representaban la mayor fuerza de trabajo 
dependiente" (18). 

20 Par otra parte f 13 situación humana del esclavo nunca se 
hundió hasta la abyección del lIinstrumenti genus vocale" 

de Varrón (cita de De Vaux), aunque debemas tener debidamen
te en consideración que nuestra documentación se refiere más 
bien al esclavo connacional ynaal extranjero que está to
talmente en manos de sus amos. 

De todas maneras, la esclavitud no es un estado irrevo 
cable, inamovible, fijo para siempre: Hay caminos spcial y 
legalmente reconocidos por los que el esclavo puede cambiar 
de condición. 

3. Es evidente que la cultura ambiente, -roligi6n inclulda-, 
no resiente la esclavitud en cuanto tal como problema hu~ 

mano. En el medio cultural, el esclavo es un elemento fun -
cional normal y no conforma una "suffering situation". 

Israel se destaca en el Medio Oriente. Por supuesto 
se mueve dentro del sistema cultural de la regi5n y el tiem
po que comparte. Su reflexión jur1dico-hist5rico-religiosa 
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no implica propiame~te una critica al sistema sino una mej~ 
r1a, -todo lo notable que se quiera-, pero dentro del mismo. -

Habr§ que espera~ hasta el amanecer de la~poca hele
nística para que con Job se esboce un primer tenue indicio 
de crítica racional a la esclavitud~ 

"Si he menospreciado el derecho de mi e~clavo 
o de mi esclava en sus litigios conmigo, 
¿que podré hacer cuando Dios se levante? 
Cuando El investigue, ¿qué responderé? 
¿No los hizo El igual a mi en el vientre? 
¿No nos~form6 en el seno uno mismo? 

(Job 31 : 13-15). 



N O T A S 

1,. Los "c6digos" del que disponemos actualmente son: 

- fragmentos del "c5aigo" de Urnamu 
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- el de Lipit Ishtar, que estfi casi completo (abrevladc 
L. l.) 

- las ieyes, de Eshnunna est§n conservadas s6lo fragmen-
tariamente 

- sigue el gran "C6digo ll de Hammurabi (abreviado C.H.) 
- tenemos distintas recensiones de leyendas asirias 
- y el IIc6digo" hitita. 

Se postula que Urukagina habr1a elaborado unO en oca
si6n de su reforma (Ver nota 4). Los textos estAn dis
ponibles en ANET, el de Urnamu, en ~. 

2. Uno ~e los pocos documentos que remite al "c6digo" de 
Hammurabi 8S un contrato d~ compraventa de una esclava: 

"Ushriya, hijo de Warasu, compró de Damiq-Marduk, hi
jo de Lipit Ishtar, su du~fio, una esclava cuyo Mom
bre es Irra-Eulmash-b~nat, de la ciudad de Ursun, es· 
clava de Damiq-Marduk, hijo de Lipit Ishtar. 

El pesó su precio total que fue de 5/6 de mina y un 
siclo de plata y pagó adem~s 2/3 de siclo de plata 
como pago adicional. 
Se fijan tres dias "ana tebi1utim ll (investigaci6n de 
los titulas) y un mes para epilepsia (?) s.eg(¡n las 
ordenanzas del rey (CincQ testigos y el escriba5. 

[lmes Kislim, el dia 15, el afio IIAmmi¡;litana', el 
rey,'llevó'la estatua orante con el cetro en la ma 
no" ll , i~e~,. entre los afias 1619-1582 a.C. 

3. Podemos estimar que' la legislaci6n a6erca del aRo sab~
tico y jubilar,. entre los israelitas, s1 est~ muy cerca 
de la utopla.. Es interesante qua el Antiguo Israel ha
ya expresado frecuente ~us utopías bajo la forma de 
"torah ll (lIc6digo"). Asf,,:p. ejwla ampli,s IlTorah de 
Ezequiel tr • 

4~ Uno de los ejemplos m§s antiguos'es la reforma De Uruk~ 
glna. Ver S. N. Kramer, .!:lf.§. cap •. VII. Textos en H., 
Schm~ckel, hl." pp. 8? ss.: "(Urukagina) liber6 a los 
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habitantes de Lag8sh de sequIa f robo y asesinato •••••• 
instaur6 la libertad. El poderoso no cometi6 m~s in -
justicia con la huérfana y la viuda. Urukagina concer 
t6 un pélCto con Ningirshu il 

5. Ver nota 2. 

6. Karl A~ Wittfogel, El Despotismo Oriental, Guadarrama, 
Madrid, 1866~ En realidad, el autor no trata la es -
clavitud en la descripci6n de los "estados h1dr~uli -
coso. Su atención se centra s6bre la obra de mano de 
tipo servil, al modo "gurush". 

7. Ver sobre apartado, I. J~ Gelb (Sibliograf1a). 

8. Hay un pro~erbio so!Jre los siervos: IISiervo agricola 
(ERIN, "sabu") sin capataz es como campo sin arador ll 

(SWL, 23¿) c 

9. En Mari encontramos un funcionario cuyo tItulo es 
y"que está encargado de las relaciones con 

las tribus beduinas. Tanto la forma como la función 
calzan muy bien dentro del modelo que acabamos de pre
sentar. 

10. Estos problemas han sido excelentemente tratados por 
M. 8 0 Ro~ton- "Dimorphic structure and the Parasocial 
Eiement" f ;J,NÉS, 36 (1977) 181-198¡ 35 (1976) 13-20" Y 
por Giorgio Succellati, uCApiru and Munabtutu:" The 
stateless of the First Cosmopolitan Age" JNES, 36 
(1977) 145-147. ----

11. Un antiguo proverbio babilonio decia: "El hombre es la 
sombra del dios; el e~clavo es la sombra del hombre". 
(SWL 282) 

12. Ver nota 2. 
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13. Lastimosamente, el nº 26 est~ mutilado. Trataba del 
amo viudo que desposa a una esclava: 

"Si la primera esposa ha muerto y des~u's de su 
muerte toma como esposa a una esclava, los hijos 
de la primera esposa serán sus herGderos; los hi -
jos que la esclava dio a luz ~ara su señor serán 
como O •••••• ft3 la casa de ~l, ellos ~ •• ~~ ••••••• " 

14. En Emar, Siria, parece institucionalizada la distin -
ci6n entre "esclavo eterno" y esclavo rescatable~ Es 
te último lo es por el derecho inherente a la familia 
a rescatar a sus miembros caldos en la esclavitud. 

15, Morton Smith, "East Mediterranean Law C6des of the 
Early Iron Age" ,. ~sts~hrift Ginsber.,g" pp. 38-43 
ha tratado también las relaciones entre el derecho cu 
neiforme y el israelita. 

16" El esclavo extranjero no puede celebrar la Pascua no 
tanto por su condici6n de extranjero cuanto por la 
de esclavo. De hecho todos los libres, incluso el 
"gel'" (extranjero residente) y el nativo cananeo "que 
vive en medio de ti", pueden ser admitidos en su cele 
bracHin" 

17. Las capas redaccionales deuteronomistas más recientes 
parecen haber considerado la Ley como'la señalo mar
ca de esta esclavitud divina e Ver Ex. 13:16; Deut. 
6:8 0 

18. l. J. Gelb, p. 204. 
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