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Es ta His to ria uni ver sal SI GLO XXI, pre pa ra da y edi ta da ini‐ 
cial men te por Fis cher Ver lag (Ale ma nia), si gue un nue vo con‐ 
cep to: ex po ner la to ta li dad de los acon te ci mien tos del mun do,
dar to do su va lor a la his to ria de los paí ses y pue blos de Asia,
Áfri ca y Amé ri ca.

Re sal ta la cul tu ra y la eco no mía co mo fuer zas que con di cio‐ 
nan la his to ria. Saca a la luz el des per tar de la hu ma ni dad a su
pro pia con cien cia. En la His to ria uni ver sal SI GLO  XXI han
con tri bui do ochen ta des ta ca dos es pe cia lis tas de to do el mun do.
Cons ta de 36 vo lú me nes, ca da uno de ellos in de pen dien te, y
abar ca des de la prehis to ria has ta la ac tua li dad.

Es te ter cer vo lu men in clu ye: Ba bi lo nia ba jo los ca si tas y el
im pe rio asi rio me dio. Hi ti tas, hu rri tas y mi ta nios. Si ria y Pa les‐ 
ti na en la se gun da mi tad del se gun do mi le nio. El im pe rio nue‐ 
vo en Egip to. El mun do egeo.
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AD VER TEN CIA SO BRE LAS TRANS CRIP CIO NES

Se trans cri ben los nom bres tur cos, su me rios y se mi tas de

acuer do con las si guien tes equi va len cias apro xi ma das:

ḍ, ṣ, ṭ: con so nan tes lla ma das en fá ti cas, pro nun cia das con

gran es fuer zo ar ti cu la to rio, que no exis te en las len guas eu‐ 

ro peas.

j, dj (en tur co c): in glés jun gle, ita liano gioia, pro nun cia‐ 

ción afri ca da de la y cas te lla na (un ya te).

ç, ch: ch cas te lla na.

g, gh, ğ: g fri ca ti va de lle gar.

ḥ: h as pi ra da fuer te.

kh, ḫ: j cas te lla na.

sh (en tur co ş), š: sh in gle sa, ch fran ce sa.

z: z in gle sa y fran ce sa, s fran ce sa de cho se.

ā, ē, etc.: vo ca les lar gas.

’: Ata que vo cá li co se me jan te al que acom pa ña en ale mán

a una vo cal ini cial (’alif ára be, ’āle ph he breo).

‘: So ni do gu tu ral del ‘ayn ára be o ‘ayin he breo.

Se ex clu yen de es tas nor mas los nom bres que por una u otra

cau sa ten gan una for ma cas te lla ni za da am plia men te con sa gra‐ 

da por el uso, en par ti cu lar los bí bli cos. En nom bres aca dios,

etc., se in di can tam bién co mo ā, ē… las vo ca les lar gas por con‐ 

trac ción (â, ê… en la no ta ción usual). En cuan to a las trans crip‐ 

cio nes del egip cio, nos ate ne mos lo más po si ble a las apro xi ma‐ 

das de Drio ton y Van dier (His to ria de Egip to, trad. cast. de la 3.ª

ed., Bue nos Ai res, EU DE BA, 1964), por ser las más di fun di das

en nues tros paí ses. De ben leer se de acuer do con la ta bla an te‐ 

rior, te nien do en cuen ta ade más que con â se in di ca la pre sen‐ 

cia de una vo cal y del so ni do ‘, que só lo se re pre sen ta ais la do en
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el nom bre de dios Re‘ (Rē‘) y los com pues tos con él; se pres cin‐ 

de por lo ge ne ral de se ña lar la canti dad vo cá li ca y de dis tin guir

en tre h y ḥ, k y ḳ.

Cuan do en la lis ta an te rior se re se ñan va rios sig nos pa ra la

trans crip ción de un so ni do, es el pri me ro de ellos el que usa‐ 

mos pre fe ren te men te en el tex to.
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1. Ba bi lo nia ba jo los ca si tas y el
Im pe rio Asi rio Me dio.

I.  BA BI LO NIA

In tro duc ción

En 1594, las tro pas hi ti tas se apo de ra ron de Ba bi lo nia, po‐ 
nien do fin así a la va ci lan te pri me ra di n as tía ba bi ló ni ca. Es te
su ce so, que en sí mis mo no tie ne nin gún va lor par ti cu lar (ha cía
mu cho tiem po que Ba bi lo nia so por ta ba ya ata ques por di fe ren‐ 
tes si tios, que ca da vez le era más di fí cil re cha zar), mar ca, sin
em bar go, el fi nal de una épo ca. Las con di cio nes po lí ti cas que
pre va le cían en el «Cre cien te fér til» se ha bían mo di fi ca do. Los
pue blos «nue vos», hu rri tas, hi ti tas y ca si tas, que des de ha cía si‐ 
glos ame na za ban aque lla re gión, iban in fil trán do se por va rios
si tios con ma yor o me nor éxi to, cons ti tuían pe que ños prin ci‐ 
pa dos en al gu nos lu ga res, y con fe rían a cier tas zo nas una «co‐ 
lo ra ción» nue va, han con se gui do ya agru par se en en ti da des po‐ 
lí ti cas y for mar es ta dos que de sem pe ña ban pri me ros pa pe les en
la his to ria. Una de las con se cuen cias im por tan tes que de ello
de ri va es que Ba bi lo nia no re pre sen ta ya el ele men to cen tral de
la po lí ti ca del «Cre cien te fér til». Su im por tan cia po lí ti ca si gue
sien do, sin du da, con si de ra ble, pe ro sin al can zar la que tie ne
co mo fac tor de cul tu ra. Pues si el mun do orien tal, en efec to, no
es tá ya cen tra do al re de dor de Ba bi lo nia, ha bla, sin em bar go, el
ba bi lo nio, en la me di da en que es ta len gua es la de la ad mi nis‐ 



7

tra ción y la de las can ci lle rías. A es te pro pó si to se im po ne una
com pa ra ción con el la tín de la Edad Me dia, de la mis ma ma ne‐ 
ra que es evi den te el pa ra le lo en tre la im por tan cia de las di ver‐ 
sas es cue las de es cri bas y la de los con ven tos. Sin em bar go, el
ba bi lo nio no es úni ca men te eso; es tam bién una len gua téc ni ca,
una es pe cie de «len gua fran ca» que do ta a lo que se lla ma la ci‐ 
vi li za ción ma te rial de una gran par te de su vo ca bu la rio.

Den tro del nue vo equi li brio de fuer zas que se es ta ble ce, cier‐ 
tos es ta dos, co mo Asi ria, su fren un os cu re ci mien to pro vi sio nal,
ya que se en cuen tra es te país en glo ba do en el reino que han
fun da do los hu rri tas des de los Za gros has ta el Me di te rrá neo.
De suer te que se pue de de cir que, en la se gun da mi tad del se‐ 
gun do mi le nio, Me so po ta mia se ve so me ti da a dos in fluen cias
pre pon de ran tes: la de los ca si tas, que se ejer ce so bre to do en el
in te rior de las fron te ras y en los con fi nes del an ti guo reino de
Ha m mu ra bi, y la de los hu rri tas, que des de el Éu fra tes me dio se
ex tien de ha cia el nor te y cu bre Asi ria y las re gio nes de los Za‐ 
gros has ta al can zar el Elam, en don de el ele men to hu rri ta que
nos ha re ve la do la ono más ti ca se su per po ne a los subs tra tos
más an ti guos y a ele men tos ca si tas.

PRI ME RA PAR TE: LOS ACON TE CI MIEN TOS

a)  El afian za mien to de la Di n as tía Ca si ta

Los ca si tas, en aca dio kas hs hū, cu ya im por tan cia se rá pre‐ 
pon de ran te en el sur del va lle de los dos ríos des pués de la caí‐ 
da de la pri me ra di n as tía ba bi ló ni ca, in du da ble men te apa re cie‐ 
ron en Me so po ta mia mu cho an tes de es ta fe cha. Pro ba ble men‐ 
te a par tir de los pri me ros si glos del se gun do mi le nio, los ca si‐ 
tas de bie ron co men zar a des cen der de las mon ta ñas del Es te,
atraí dos por las ri que zas del país y por las po si bi li da des de tra‐ 
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ba jo que ofre cía. Pe ro la au sen cia de nom bres pro pios ca si tas
en los do cu men tos an te rio res a la pri me ra di n as tía ba bi ló ni ca
nos in du ce a pen sar que de bía de tra tar se de una pro gre si va y
len ta in fil tra ción de ele men tos dis per sos más que de una irrup‐ 
ción de gru pos or ga ni za dos.

La pri me ra men ción de una fuer za ar ma da ca si ta se en cuen‐ 
tra en la de no mi na ción del no veno año del rey Sam sui lu na de
Ba bi lo nia (1749-1712), que se de sig na co mo «año: ejérci to de
los ca si tas». En una for ma muy abre via da, que ría sin du da sig‐ 
ni fi car que el he cho me mo ra ble del año an te rior[1], o del año en
cur so, ha bía si do el asal to de los in va so res ca si tas, re cha za do
vic to rio sa men te. Por otro la do, se sa be que uno de los pri me ros
años del rei na do del su ce sor de Sam sui lu na, Abies hukh 
(1711-1684), es tá fe cha do, lo mis mo que ha bía he cho su pa dre,
con una de rro ta del ejérci to ca si ta.

Es te mis mo Sam sui lu na cons tru yó una for ta le za, Dūr-Sam‐ 
sui lu na, cer ca de la ac tual Kha fa jī, en la con fluen cia del Di yā la y
del Ti gris. Aho ra bien, es muy po si ble que los ca si tas lle ga ran a
Ba bi lo nia si guien do pre ci sa men te el cur so del Di yā la por su
ori lla iz quier da. Es ta hi pó te sis se ha ce aún más ve ro sí mil por el
he cho de que uno de los pri me ros re yes ca si tas de Ba bi lo nia,
Agum  II (ha cia 1580), lle va en una ins crip ción el tí tu lo, en tre
otros, de rey de Al man y de Pa dan. Al man de be ser iden ti fi ca da
con la ac tual re gión de Kho lwān, en Irán, re gión muy cer ca na
al na ci mien to del Di yā la. Los ca si tas des cen die ron pro ba ble‐ 
men te a Ba bi lo nia a lo lar go de la ru ta Kho lwān-Khā na quīn-
Sama rra. Y es muy po si ble que el nom bre que lle va ac tual men te
to da es ta re gión ira ní, Khū zis tān, con ser ve re mi nis cen cias del
nom bre del pue blo ca si ta que vi vía en ella du ran te el se gun do
mi le nio. Hay que te ner en cuen ta, por otra par te, que pa ra Es‐ 
tra bón los kis sioi eran los ha bi tan tes de la Su sia na.

Pa re ce, ade más, in dis cu ti ble que una re gión lla ma da «país de
los ca si tas» si guió exis tien do du ran te la do mi na ción de Ba bi lo‐ 
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nia por los ca si tas y des pués de ella.

Re cha za dos por Sam sui lu na, los ca si tas de ben ha ber in ten ta‐ 
do abrir se un ca mino por otro la do, pe ro ig no ra mos dón de. El
úni co he cho no ta ble pa re ce ser un do cu men to eco nó mi co de
Ter qa, cen tro del reino de Kha na, que nos in for ma de que el rey
del país es pro ba ble men te ca si ta, da do su nom bre: Kas h ti lias hu.

De to das for mas, en el mo men to en que Murshi li se adue ña
de Ba bi lo nia ha cia 1594, los ca si tas ha bían lle ga do ya con to da
se gu ri dad a cons ti tuir una fuer za su fi cien te men te ho mo gé nea y
po de ro sa pa ra pre ten der, des pués de un pe rio do in ter me dio,
reem pla zar a los hi ti tas, una vez que Murshi li ha bía vuel to con
sus tro pas a su país.

No es tam po co muy di fí cil que al gu nos gru pos ca si tas se hu‐ 
bie ran ins ta la do en Ba bi lo nia des de la épo ca de Sam su di ta na 
(1625-1597) por di ver sos mo ti vos (¿fun cio na rios mi li ta res,
per so nal es pe cia li za do en la cría de ca ba llos?), y que en el mo‐ 
men to del avan ce hi ti ta ha yan to ma do par ti do por los in va so‐ 
res y los ha yan ayu da do mu cho en sus ata ques, co ro na dos de
éxi to, pa ra apo de rar se de la ca pi tal. En Ni ppur, en los con tra tos
fe cha dos en el año 16 de es te rey, en tre los que ad quie ren be ne‐ 
fi cios sacer do ta les, se ob ser va la pre sen cia de in di vi duos que
lle van nom bres in du da ble men te ca si tas, co mo En lil-gal zu y
Da mu-gal zu. Un da to más en el mis mo sen ti do es la exis ten cia,
en la pro pia Ba bi lo nia y ha cia fi na les de la pri me ra di n as tía, de
un cier to Agum en cu yas ca sas ha bi ta ban los men sa je ros que el
rey de Ale po en vió al rey de Ba bi lo nia. El tí tu lo de «con de»
(bukās hum) que te nía, ates ti gua que es te Agum era un per so na je
im por tan te y sus re la cio nes con el rey de Ale po, ca pi tal de una
re gión fuer te men te «hi ti ti za da», po drían en ri gor cons ti tuir
otro in di cio de que exis tían con tac tos en tre los ele men tos ca si‐ 
tas ins ta la dos en Ba bi lo nia y los hi ti tas.
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Es di fí cil, sin de jar nos lle var de ma sia do por la hi pó te sis, si‐ 
tuar his tó ri ca men te los orí genes de la di n as tía ca si ta, que con el
rey Agum II (es de cir, Agum-kak ri me, en ca si ta) se ins ta la rá de fi‐ 
ni ti va men te, a prin ci pios del si glo  XVI, en Ba bi lo nia, don de se
man ten drá du ran te más de cua tro si glos. Se gún las lis tas rea les
ba bi ló ni cas, a Agum  II le de bie ron pre ce der va rios re yes. Su‐ 
man do la du ra ción de los dis tin tos rei na dos que las lis tas rea les
atri bu yen a los pre de ce so res de Agum, Gan dash, el pri mer rey
ca si ta, apa re ce co mo con tem po rá neo de Sam sui lu na. En un do‐ 
cu men to de épo ca neo ba bi ló ni ca, es cri to en un aca dio in co‐ 
rrec to, es te Gan dash se ti tu la rey de las cua tro zo nas del mun‐ 
do, rey de Su me ria y de Akkad, y, fi nal men te, rey de Ba bi lo nia.
Sin du da se pue de con si de rar fal so es te do cu men to y tam bién
se pue de pen sar que se re fie re a un rey que no sea Gan dash. Sin
em bar go, al gu nos es pe cia lis tas (H. Lewy, S. Smi th) lo con si de‐ 
ran au ténti co y han for mu la do la hi pó te sis de que en la épo ca
de Sam sui lu na los ca si tas ya ha bían rea li za do va rias in cur sio‐ 
nes en Ba bi lo nia, al me nos una de ellas con éxi to, lo que au to ri‐ 
za ría a Gan dash a ador nar se con los mis mos tí tu los que el rey
al que ha bía ven ci do. Una cuar ta so lu ción se ría pen sar que es te
do cu men to fue re dac ta do por un rey ca si ta pos te rior con el fin
de glo ri fi car al que con si de ra ba co mo el ante pa sa do de la di n‐ 
as tía. Es ta in ter pre ta ción jus ti fi ca ría los pom po sos tí tu los, pu‐ 
ra men te ho no rí fi cos en es te ca so, de rey de las cua tro zo nas del
mun do y de rey de Su me ria y de Akkad, pe ro no acla ra las in‐ 
co rrec cio nes que se en cuen tran en el tex to.

De los su ce so res de Gan dash, Agum  I (¿se tra ta del Agum
que lle va el tí tu lo de bukās hum?), Kas h ti liash I (¿el mis mo que es
rey de Kha na?), Kas h ti liash  II, Abi ra ttash, UR-zi gu ru mash,
Khar bas hikhu y Tip tak zi, ape nas sa be mos más que los nom‐ 
bres. Hay que lle gar has ta Agum II, y so bre to do has ta sus su ce‐ 
so res, pa ra es tar me jor in for ma dos, si no de las con mo cio nes
que han pre ce di do a la ins ta la ción de una di n as tía ex tran je ra en
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Ba bi lo nia, por lo me nos de los orí genes de los in va so res. En
efec to, Agum II de cla ra que «pro vie ne» de «la se mi lla pu ra de
Shu qa mu na», uno de los dio ses ca si tas más im por tan tes, y aña‐ 
de que ha si do lla ma do por los gran des dio ses Anum y En lil, Ea
y Mar duk, Sīn y Sha mash, lo cual, en cier ta ma ne ra, cons ti tu ye
una pro fe sión de fe. El tí tu lo de «lla ma do» por los dio ses apa‐ 
re ce co mo una in no va ción. El rey, aun que de cla ra su na tu ra le za
de ex tran je ro en tie rra ba bi ló ni ca, se pre sen ta co mo nom bra do
por los gran des dio ses el país, que le pro por cio nan sus tí tu los
cre den cia les y su le gi ti mi dad, y sal da su deu da pa ra con los dio‐ 
ses ba bi ló ni cos ha cien do traer del «le jano país de Kha na» las
es ta tuas de Mar duk y de Ṣar pa ni tu, la pa re ja di vi na tu te lar de
Ba bi lo nia, e ins ta lán do las de nue vo en su san tua rio, el Es agil,
re no va do.

Es ta alu sión al re gre so de las es ta tuas di vi nas plan tea un
pro ble ma es tre cha men te re la cio na do con los su ce sos que han
pre ce di do a la caí da de la pri me ra di n as tía ba bi ló ni ca. Es evi‐ 
den te que la cap tu ra y el rap to de las es ta tuas de Mar duk y de
Ṣar pa ni tu no fue po si ble sin una con quis ta, aun que fue ra mo‐ 
men tá nea, de Ba bi lo nia. En es te ca so, ¿quién es el con quis ta dor
ex tran je ro que ha lle va do las es ta tuas de los dio ses a Kha na? ¿Se
tra ta del mis mo Murshi li I, el ven ce dor de Ba bi lo nia? (y en es te
su pues to, ¿por qué Kha na?) ¿O bien de un rey ca si ta que fue ra
so be rano de Kha na en la épo ca de Sam sui lu na, tal co mo pre‐ 
ten de H. Lewy? Es ta hi pó te sis, que da ría cuen ta de la men ción
de Kha na en la ins crip ción de Agum II co mo lu gar del que se
tra je ron las es ta tuas di vi nas, nos obli ga tam bién a acep tar co mo
vá li das un cier to nú me ro de hi pó te sis nue vas. Sea co mo fue re,
el epí te to de «le jano» atri bui do al lu gar de Kha na en re la ción
con Ba bi lo nia si gue sien do igual men te enig má ti co en am bos
ca sos.

Los tí tu los con los que se ador na Agum II me re cen ser men‐ 
cio na dos. Se de cla ra rey de los ca si tas y de los aca dios y rey de
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Ba bi lo nia; des pués de va na glo riar se de ha ber po bla do den sa‐ 
men te el país de Es h nun na, se ti tu la rey de Al man (que, co mo
aca ba mos de ver, es qui zá la au tén ti ca Ca si tia), rey de Pa dan,
ciu dad si tua da en la fron te ra nor des te de Ba bi lo nia (véa se a
con ti nua ción), que los ela mi tas no ce sa ron de rei vin di car, y
tam bién rey del país de Gu tium, re gión que en aque lla épo ca
pa re ce co rres pon der gro s so mo do al ac tual Kur dis tán[2]. Sus do‐ 
mi nios se de bían ex ten der así por el es te, y no so la men te a lo
lar go del Di yā la, sino que ocu pa rían tam bién, ade más de la Ca‐ 
si tia, la re gión que se ex ten día ha cia el la go Ur mia. Na tu ral‐ 
men te, hay que acep tar es ta enu me ra ción a be ne fi cio de in ven‐ 
ta rio. Pue de ob ser var se asi mis mo que la ins crip ción no di ce
na da so bre el sur de la Me so po ta mia, que en aque lla épo ca de‐ 
bía es tar com ple ta men te so me ti do al rey del País del Mar, Gu‐ 
lkis har, o a uno de sus in me dia tos su ce so res. Es muy pro ba ble
que es te úl ti mo se apro ve cha ra del avan ce vic to rio so de los hi‐ 
ti tas so bre Ba bi lo nia y de la caí da de la ciu dad pa ra apro piar se
de te rri to rios si tua dos más al nor te. Así se ex pli ca que Gu lkis‐ 
har pu die se ha cer do na ción de tie rras en una re gión tan sep‐ 
ten trio nal co mo Dēr (ac tual men te Ba dra).

En la mis ma ins crip ción, Agum  II de cla ra que es él quien
afian zó el trono de su pa dre. Pa re ce ser que és te se lla ma ba UR-
zi gu ru mash y que Agum no le su ce dió in me dia ta men te, sino
des pués de Khar bas hikhu y de Tip tak zi que fue ron pro ba ble‐ 
men te tíos su yos. Re cor de mos otra vez que, cuan do nos re fe ri‐ 
mos a los ca si tas, el tí tu lo de rey (sha rru) de be ad mi tir se con
cier to es cep ti cis mo. Más que de un ver da de ro mo nar ca, se tra‐ 
ta ba de un je fe que ejer cía su au to ri dad so bre un gru po de sol‐ 
da dos ins ta la dos en una re gión de ter mi na da, en la que im po nía
tem po ral men te la ley. Se com pren de que Agum II, al asen tar se
en Ba bi lo nia co mo su ce sor de Ha m mu ra bi, con si de ra ra que la
au to ri dad y el po der que ha bía he re da do de su pa dre se en‐ 
contra ban sin gu lar men te am plia dos y re for za dos.
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Es ta ins crip ción es sig ni fi ca ti va e ins truc ti va por di ver sas ra‐ 
zo nes. Por ella sa be mos, en efec to, que los ca si tas, des de su ins‐ 
ta la ción en Ba bi lo nia, se eri gie ron en fie les ce la do res de la re li‐ 
gión ba bi ló ni ca. El re torno de Mar duk y de Ṣar pa ni tu se ve ro‐ 
dea do de to do el ce re mo nial ne ce sa rio se gún el es ti lo ba bi ló ni‐ 
co. Ya sa be mos la sig ni fi ca ción re li gio sa que da ban los ba bi lo‐ 
nios a la mar cha de su dios ti tu lar: aun que lle va do por el ene‐ 
mi go, su po nían que ha bía aban do na do vo lun ta ria men te la ciu‐ 
dad pa ra cas ti gar a sus ha bi tan tes por su po ca ve ne ra ción o por
al gún pe ca do co me ti do contra él. El re gre so de Mar duk (des‐ 
pués de vein ti cua tro años de exi lio en tre los hi ti tas[3]) só lo po‐ 
día rea li zar se acom pa ña do de to das las mues tras de res pe to que
el dios exi gía de sus fie les. La res tau ra ción y el em be lle ci mien to
del tem plo son des cri tos mi nu cio sa men te por Agum II. Sin em‐ 
bar go, la men ción de Shu qa mu na in ci ta a pen sar que los ca si‐ 
tas, aun que no han de ja do li te ra tu ra re li gio sa es cri ta en su len‐ 
gua, se ca rac te ri za ban por una or ga ni za ción re li gio sa a la que
en mo do al guno ha bían re nun cia do en pro ve cho de los dio ses
ba bi ló ni cos.

Se co no ce muy po co o ca si na da del su ce sor de Agum II, ex‐ 
cep tua do su nom bre: Bur na bu riash I. Se gún la «his to ria sin cró‐ 
ni ca»[4], Pu zu ras hs hur, rey de Asi ria, y Bur na bu riash, rey de Ba‐ 
bi lo nia, pac ta ron «un tra ta do de alian za y re for za ron sus fron‐ 
te ras y sus te rri to rios con só li das for ti fi ca cio nes». No pue de
ha ber du da so bre la iden ti dad del alia do asi rio, ya que só lo pue‐ 
de tra tar se de Pu zu ras hs hur III, quin cea vo rey de la di n as tía de
Ada si, que se gún la lis ta de los re yes de Asi ria rei nó ha cia el
1540[5]. Es te sin cro nis mo nos es do ble men te pre cio so, pues, al
per mi tir nos si tuar con al go más de pre ci sión el rei na do de Bur‐ 
na bu riash I, nos in di ca el prin ci pio de la do mi na ción ca si ta en
Ba bi lo nia, re fe ren cia cro no ló gi ca que con cuer da apro xi ma da‐ 
men te con los da tos que por otras fuen tes se co no cían (vein ti‐ 
cua tro años de exi lio en tre los hi ti tas).



14

Uno de los hi jos de Bur na bu riash, Kas h ti liash III, su ce dió en
el trono a su pa dre; otro hi jo, Ulam bu riash, apro ve chan do un
mo men to en que el rey del País del Mar, Ea ga mil, es ta ba ocu‐ 
pa do en una in cur sión contra el Elam, con si guió so me ter el sur
de Ba bi lo nia. Así cuen ta los he chos una cró ni ca ba bi ló ni ca:
«Ea ga mil, rey del País del Mar, vino a Elam; pa ra opo ner se a su
ejérci to, Ulam bu riash, her ma no de Kas h ti liash, del país de los
ca si tas, re clu tó sus tro pas y, des pués de ha ber so me ti do el País
del Mar, le im pu so su do mi nio». Ulam bu riash se arro gó el tí tu‐ 
lo de rey del País del Mar (shar māt ta m tim) y lle gó a ser rey de
Ba bi lo nia des pués de Kas h ti liash; de es ta for ma Ba bi lo nia re cu‐ 
pe ró du ran te un cier to tiem po su an ti gua uni dad. Uni dad, a de‐ 
cir ver dad, cons tante men te ame na za da, pues ya el so brino de
Ulam bu riash, Agum III, que ha bía su ce di do a su tío, tu vo que
re pri mir en el País del Mar una re vuel ta tan vio len ta que no
du dó, se gún di ce tam bién la cró ni ca ba bi ló ni ca, en des truir el
tem plo de Ea, Ega rau ru na. Pro ce di mien to de ex tre ma ne ce si‐ 
dad, cu ya fi na li dad era pro ba ble men te ter mi nar con la re sis ten‐ 
cia del pue blo su ble va do arra san do el tem plo del nu men pro tec‐ 
tor del país.

b)  La aper tu ra ha cia el mun do ex te rior: Asi ria y Egip to

La ava lan cha de las tro pas hi ti tas so bre Ba bi lo nia, el flo re ci‐ 
mien to del po de río hu rri ta a cos ta del de bi li ta mien to de Asi ria,
y el in te rés que ma ni fes ta ba Egip to por la Si ria del Nor te, son
los fac to res que cam bia ron el tra di cio nal equi li brio de fuer zas
en Me so po ta mia. Pe ro, más que del rom pi mien to de un equi li‐ 
brio, po dría ha blar se de la su pe ra ción de una si tua ción tra di‐ 
cio nal. Se tra ta, en efec to, del pa so de una po lí ti ca «de ám bi to
ce rra do» o a lo su mo re gio nal, a una po lí ti ca ge ne ral de ex pan‐ 
sión im pe ria lis ta, que no se con ten ta ya con ane xio nar las ciu‐ 
da des y las re gio nes li mí tro fes sino que tien de a la po se sión de
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te rri to rios ale ja dos. Pues no se tra ta ya de ex pe di cio nes le ja nas
y pres ti gio sas, pe ro tem po ra les, del ti po de las de Sar gón de
Akkad, cu yo ob je ti vo era más eco nó mi co que es tra té gi co; aho‐ 
ra se tra ta de la ocu pa ción per ma nen te de re gio nes ex tran je ras.
La po lí ti ca de ja de ser cen trí pe ta, y se ha ce cen trí fu ga. Egip to,
ba jo el man do de Thut mo sis  III, lle ga rá a rea li zar die ci sie te
cam pa ñas en Si ria y al can za rá el Éu fra tes, dan do un ca rác ter
es ta ble a la con quis ta de los te rri to rios a los que ya ha bía lle ga‐ 
do Thut mo sis I. En el Éu fra tes el rey de Egip to en cuen tra al de
Ba bi lo nia, en cuen tro que, me dian te un cam bio de pre sen tes,
mar ca rá el es ta ble ci mien to de re la cio nes di plo má ti cas en tre los
dos paí ses. Ha cia Si ria sep ten trio nal con ver gen tam bién las as‐ 
pi ra cio nes de los hi ti tas y de los mi ta nios. De suer te que se
pue de de cir que, en la se gun da mi tad del se gun do mi le nio, ya
no es Me so po ta mia quien ex ci ta las am bi cio nes de los otros
paí ses, sino que és tas se orien tan ha cia el Me di te rrá neo, ha cia
las ciu da des cos te ras de Si ria, y ha cia las ciu da des mer can ti les
del in te rior, prin ci pal men te ha cia Ale po.

¿Cuál es, pues, el pa pel que de sem pe ña Ba bi lo nia du ran te es‐ 
te pe río do de po lí ti ca ex pan sio nis ta? Es muy pro ba ble que, ba jo
el rei na do de Agum II y de sus su ce so res in me dia tos, la ne ce si‐ 
dad de afian zar el po der ha ya obli ga do a los re yes a ocu par se
so bre to do de la reor ga ni za ción ad mi nis tra ti va del país en el
que aca ba ban de ins ta lar se. Co mo to da nue va di n as tía (y más
sien do ex tran je ra) la de Agum II es muy pro ba ble que tu vie ra
ne ce si dad de apo yar se en una par te de la po bla ción au tóc to na.
La crea ción de una nue va or ga ni za ción te rri to rial, de la que se
ha bla rá pos te rior men te, les per mi ti rá do mi nar con ab so lu ta se‐ 
gu ri dad a las fa mi lias in flu yen tes, cu ya fi de li dad se ase gu ra ron
con la con ce sión de tie rras. Pe ro, por pri mor dia les que fue ran
las ne ce si da des de la po lí ti ca in te rior, no tar da ron en apa re cer
los ob je ti vos ex pan sio nis tas. Co mo he mos vis to, Ulam bu riash
or ga ni za una ex pe di ción al País del Mar, por no ha blar de los
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con flic tos de fron te ras que en fren tan a ba bi lo nios y asi rios des‐ 
de la épo ca del rei na do de Bur na bu riash, con flic tos que hi cie‐ 
ron ne ce sa ria la ins ta la ción de for ti fi ca cio nes a lo lar go de to da
la fron te ra en tre Ba bi lo nia y Asi ria. Las hos ti li da des, ade más, se
rea nu da ron más tar de, tal co mo nos di ce el cro nis ta de la his to‐ 
ria sin cró ni ca, y obli ga ron ba jo los rei na dos de Ka ra in dash y de
As hs hur bēl nis hēs hu a nue vas rec ti fi ca cio nes fron te ri zas. No es
en ab so lu to im po si ble que el rey de Ba bi lo nia al que, se gún los
ana les, en cuen tra Thut mo sis  III, du ran te la de ci mo sép ti ma
cam pa ña de Si ria del Nor te, en las ori llas del Éu fra tes, y del que
re ci be pre sen tes fue ra Ka ra in dash. Es te en cuen tro, el pri me ro
en tre un fa ra ón de Egip to y un mo nar ca ba bi lo nio, es im por‐ 
tan te en la me di da en que po ne de ma ni fies to la vo lun tad de
Ba bi lo nia de es tar pre sen te en la gran po lí ti ca in ter na cio nal en
un mo men to en que el po der uni ta rio ha su fri do un ru do gol pe
con la pér di da de Ale po. Gra cias a fuen tes egip cias se pue de
cal cu lar la fe cha de es te en cuen tro ha cia el 1457, y, se gún pa re‐ 
ce, inau gu ró un pe río do de re la cio nes amis to sas en tre am bas
cor tes; se hi cie ron fre cuen tes los en víos de em ba ja das, y las
car tas de el-Amar na, di ri gi das por los su ce so res de Ka ra in dash
en el trono de Ba bi lo nia, pa re cen ha blar de los años de su rei‐ 
na do co mo de una épo ca en la que la amis tad de los dos so be ra‐ 
nos bri lló es plen do ro sa men te. Los do cu men tos re la cio na dos
di rec ta men te con Ka ra in dash que han lle ga do has ta no so tros se
re fie ren so bre to do a su ac ti vi dad co mo cons truc tor de tem plos
y pro tec tor de Uruk.

En el Ean na de Uruk es don de el rey, que se lla ma a sí mis mo
«pas tor fa vo ri to» de Is h tar, ha rá cons truir el tem plo de di ca do a
Inan na (Is h tar, en su me rio), sin nin gu na du da uno de los edi fi‐ 
cios más ori gi na les de la ar qui tec tu ra ca si ta. La for ma alar ga da
de la ce lla mues tra un ex tra or di na rio pa re ci do con el tem plo
prehis tó ri co de Te pe Gau ra (ver HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO  XXI,
vo lu men 2). Un he cho sin to má ti co es que uno de sus hi jos lle ve
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ya un nom bre com ple ta men te se mí ti co y ba bi lo nio, Izkar-Mar‐ 
duk.

Con Ka ra in dash se en cuen tra por vez pri me ra la men ción de
Ba bi lo nia co mo «país de Kar du niash». En una ins crip ción re fe‐ 
ren te a la cons truc ción del tem plo de Inan na, Ka ra in dash se ti‐ 
tu la «rey de la ciu dad de Ba bi lo nia, rey de Su mer y de Akkad,
rey de los ca si tas, rey de Kar du niash». Por es te nom bre, cier ta‐ 
men te ca si ta[6] y cu ya atri bu ción a Ba bi lo nia es pro ba ble men te
muy an te rior a Ka ra in dash, es por el que se de sig na rá en lo su‐ 
ce si vo a Ba bi lo nia en cier tas ins crip cio nes de los re yes de la di‐ 
n as tía ca si ta, pe ro, so bre to do, en el ex tran je ro, de lo cual dan fe
los do cu men tos egip cios, hi ti tas y si rios. Los asi rios en ten dían
por Kar du niash la par te de Me so po ta mia, al sur de sus fron te‐ 
ras, que se en contra ba ba jo la so be ra nía ca si to-ba bi ló ni ca.

c)  Flo re ci mien to de Ba bi lo nia con Ka das h mankhar be y Ku ri gal zu

El hi jo de Ka ra in dash que le su ce dió, Ka das h mankhar be[7] lu‐ 
chó contra los su teos (su tū), se gún una cró ni ca ba bi ló ni ca que
sin em bar go su po ne a Ka das h mankhar be nie to del rey de Asi‐ 
ria, As hs hu ruba lliṭ, que to da vía no ha bía na ci do en aquel tiem‐ 
po. Es muy po si ble que se tra te de los su teos del de sier to si rio,
co mo cree H.  Lewy: Ka das h mankhar be or de nó su ex ter mi nio
«de le van te a po nien te», cons tru yó al mis mo tiem po una for ta‐ 
le za so bre el mon te KHI-KHI, ex ca vó un po zo e ins ta ló en
aquel si tio una co lo nia, a fin de pro te ger el lu gar de las in cur‐ 
sio nes de los nó ma das. H.  Lewy con si de ra que la ex pe di ción
contra los su teos se de be in cluir den tro del cua dro de re la cio‐ 
nes amis to sas en tre Egip to y Ba bi lo nia, y que po si ble men te se
or ga ni zó pa ra ayu dar al su ce sor de Thut mo sis III, Ame no fis II,
a pa ci fi car Si ria.
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El su ce sor de Ka das h mankhar be, Ku ri gal zu I, fue tam bién el
con ti nua dor de su po lí ti ca. Con él Ba bi lo nia al can zó de nue vo
el ran go de gran po ten cia. Su nom bre per ma ne ce li ga do a la
cons truc ción de Dūr-Ku ri gal zu, ciu dad si tua da en el ac tual em‐ 
pla za mien to de Aqar qūf, a unos 17 ki ló me tros al no roes te de
Ba g dad, en una po si ción na tu ral men te de fen di da en su la do
nor te por las mon ta ñas de Je bel Ḥa m rīn. La edi fi ca ción de un
pa la cio y de nu me ro sos tem plos in du ce a creer que Ku ri gal zu,
al em pren der allí la cons truc ción de es ta ciu dad, no se li mi ta ba
a se guir el ejem plo de Sam sui lu na, que con la cons truc ción de
Dūr-Sam sui lu na ha bía pre ten di do so bre to do re for zar la fron‐ 
te ra del no roes te contra las ex pe di cio nes de los la dro nes de las
mon ta ñas. Es muy pro ba ble que, al tras la dar su re si den cia a un
lu gar tan pro te gi do na tu ral men te, su ob je ti vo no fue ra úni ca‐ 
men te es tra té gi co, sino que ten die ra tam bién a in de pen di zar se
de Ba bi lo nia y de los sacer do tes del Es agil. El ape go que ma ni‐ 
fies ta al cul to de En lil (dos de sus hi jos lle va rán nom bres teó fo‐ 
ros com pues tos de En lil), los tí tu los que os ten ta de «rey sin
igual en tre sus pre de ce so res» y de «rey de la to ta li dad» no de‐ 
jan nin gu na du da so bre las in ten cio nes que te nía es te so be rano
de al can zar un ran go al que no ha bía lle ga do nin gún rey ca si ta
y de ha cer se re co no cer co mo in ves ti do en la tie rra del po der
que En lil te nía en tre los dio ses. Otros ele men tos vie nen a re‐ 
for zar es ta hi pó te sis. En pri mer lu gar, su de ter mi na ti vo di‐ 
vino[8], del que nin gún otro rey des de la di n as tía ter ce ra de Ur
ha bía he cho pre ce der su nom bre, vuel ve a ser adop ta do por
Ku ri gal zu. Por otro la do, el he cho de que, en una ins crip ción[9],
con si de re que su per so na es tá ador na da por los dio ses con los
atri bu tos que a ellos les son pro pios, ma ni fies ta sin equí vo co su
de seo de re la cio nar su rea le za con pro to ti pos an ti guos, so bre
to do con los re yes de la di n as tía de Akkad (véa se vo lu men II).

«En Ba bi lo nia, man sión de los re yes ca si tas, ciu dad eter na,
en el tem plo de Shu ma li ya y de Shu qa mu na, los gran des dio ses
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han real za do la fun ción de Ku ri gal zu, la han ador na do con los
atri bu tos del “es plen dor” (me la m mū) y la han con de co ra do con
las in sig nias de la rea le za». Es tas lí neas, de una ins crip ción cu‐ 
yo ori gi nal ha lle ga do has ta no so tros[10], ha cen una alu sión ma‐ 
ni fies ta a la co ro na ción del rey. Un he cho sig ni fi ca ti vo es que
los dio ses per so na les de la di n as tía ca si ta, la dio sa Shu ma li ya, y
el dios Shu qa mu na, apa rez can en pri mer lu gar, por lo que no
pa re ce que se tra te del Es agil, el tem plo de Mar duk en Ba bi lo‐ 
nia, ni de es te dios en el mo men to de la en tro ni za ción. Mien‐ 
tras que el dios Sha mash, el sol, que pa re ce ha ber re ci bi do una
ve ne ra ción mu cho ma yor en la épo ca ca si ta, y el trío de los
gran des dio ses, Anu, En lil y Ea, son nom bra dos in me dia ta men‐ 
te des pués, úni ca men te más le jos se ha rá alu sión al fa vor que
Mar duk tes ti mo nia a Ku ri gal zu. Es tam bién muy po si ble que,
de re cha zo, la crea ción de una ciu dad co mo Dūr-Ku ri gal zu ha‐ 
ya ace le ra do el pro ce so que iba a ha cer de Ba bi lo nia una ciu dad
pri vi le gia da cu yos ha bi tan tes go za ban de cier tas fran qui cias,
prin ci pal men te de la exen ción de im pues tos. Ku ri gal zu es «el
que ha in de pen di za do a los ha bi tan tes de Ba bi lo nia, el que ha
li be ra do a su pue blo de las car gas pa ra aquel que ama a su go‐ 
bierno (del rey), el dios Mar duk… que ha ins ta la do a los ha bi‐ 
tan tes de Ba bi lo nia en una ver de pra de ra».

d)  Las re la cio nes en tre Ba bi lo nia y Egip to en la épo ca de Te ll el-
Amar na. El co mer cio del oro y del la pis lá zu li

En po lí ti ca ex te rior, pa re ce no ha ber se mo di fi ca do la lí nea
se gui da por las tres ge ne ra cio nes pre ce den tes de alian za con el
fa ra ón, sino ha ber se in ten si fi ca do, se gún pa re ce re ve lar el en‐ 
vío de una prin ce sa ca si ta, hi ja de Ku ri gal zu, a Ame no fis II.

Es ta po lí ti ca de Ku ri gal zu se ma ni fies ta tam bién en su ne ga‐ 
ti va a la pro pues ta he cha por cier tos re ye zue los de Si ria de que
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reem pla za ra a Egip to en es ta re gión. Hay en es to se ña les de una
de ter mi na da con ti nui dad, pe ro tam bién tes ti mo nio de que en
aquel mo men to, co mo ha vis to muy bien H.  Lewy, Ba bi lo nia
ha bía afian za do su po si ción in te rior y con quis ta do an te la opi‐ 
nión in ter na cio nal una po si ción só li da que le con fe ría igual ca‐ 
te go ría que Egip to y el reino hi ti ta. Es to se de bía en gran par te
a la si tua ción pre ca ria del im pe rio egip cio y a las di fi cul ta des
in te rio res de Mi tan ni, pe ro tam bién a la ta lla po lí ti ca de Ku ri‐ 
gal zu.

De su hi jo, Ka das h ma nen lil, co no ce mos mu cho me jor el ca‐ 
rác ter que la ac ti vi dad po lí ti ca. Las po cas car tas que for man la
co rres pon den cia en tre Ka das h ma nen lil y Ame no fis III, con ser‐ 
va das por los ar chi vos de el-Amar na, abun dan so bre to do en
re cri mi na cio nes de ti po fa mi liar, prin ci pal men te en re la ción
con la suer te de la her ma na de Ka das h ma nen lil, con ver ti da en
es po sa de Ame no fis, a la que na die, en tre los en via dos del rey
de Ba bi lo nia, ha bía vuel to a ver en la cor te, y tam bién res pec to
a una prin ce sa egip cia que Ka das h ma nen lil que ría pa ra es po sa.
A pro pó si to de es ta cues tión, me re ce la pe na co no cer la res‐ 
pues ta de Ame no fis: «Has ta aho ra, nin gu na hi ja de rey egip cio
ha si do da da en ma tri mo nio a na die». A lo que Ka das h ma nen lil
res pon de: «¿No eres tú el rey? Obra co mo te pa rez ca bien. Si
das (tu hi ja) en ma tri mo nio, ¿quién po drá de cir al go en
contra?». Pe ro Ame no fis no se da por alu di do. Por el con tra rio,
pa re ce te ner gran des de seos de en ri que cer su ha rén con otra
prin ce sa ca si ta, que Ka das h ma nen lil ter mi na rá por en viar le.
Las mu je res ex tran je ras de ori gen real que lle gan a la cor te de
Egip to, prin ce sas ca si tas de Ba bi lo nia o hu rri tas de Mi tan ni,
pa re cen ser así uno de los ele men tos cla ves de aquel co mer cio
real que es uno de los co mer cios exis ten tes en aque lla épo ca;
por que, sin du da, se tra ta pro pia men te de un co mer cio, sin que
el tér mino su pon ga nin gún ma tiz pe yo ra ti vo.
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Los re yes asiá ti cos en vían a la cor te de Egip to a sus hi jas, que
da rán su ce so res a los fa rao nes, y así se te je, con los la zos de
san gre por tra ma, la alian za en tre las cor tes de Egip to, de Ba bi‐ 
lo nia, de Mi tan ni y de otros paí ses. Pe ro si la cor te de Egip to
de sea te ner a prin ce sas ex tran je ras, no da, por el con tra rio, es‐ 
po sas a las otras po ten cias. A cam bio de las jó ve nes es po sas,
Egip to ofre ce al go tan pre cio so co mo la san gre: el oro, del que
los re yes ca si tas tie nen ca da vez ma yor ne ce si dad pa ra po der
sa tis fa cer su sed de cons truc to res de pa la cios y de tem plos, que
con sa gran so bre to do a los dio ses au tóc to nos. To das las car tas
de Ka das h ma nen lil re bo san de la mis ma que ja: «Si no me en‐ 
vías oro, no pue do con ti nuar los tra ba jos que he em pren di do».
«El oro no ha lle ga do to da vía, ¿có mo po dré se guir la cons truc‐ 
ción que he co men za do?». «El oro ha lle ga do por fin, pe ro es
de ma la ca li dad; des pués de pa sa do por el fue go, no que da de él
más que una canti dad des pre cia ble». Y lle ga a ha cer se pro ver‐ 
bial la fra se de Bur na bu riash II (1375-1347), hi jo de Ka das h ma‐ 
nen lil, en una car ta a Ame no fis  IV: «En tre re yes, fra ter ni dad,
amis tad, alian za y bue nas re la cio nes exis ten (so la men te) cuan‐ 
do son gran des los pre sen tes de pie dras pre cio sas, pla ta y oro».

El oro, ade más, aun con ser van do in tac tas sus cua li da des de
me tal pre cio so y so lar por ex ce len cia que ha cen de él el sím bo‐ 
lo de la ri que za or gu llo sa, «la que co rres pon de a los dio ses y los
re yes», se ha con ver ti do tam bién en esa épo ca en un va lor eco‐ 
nó mi co. Sin que se pa mos exac ta men te có mo se ha pro du ci do
tal he cho, en un mo men to da do en contra mos ya que en Ba bi lo‐ 
nia (Bur na bu riash II), y an tes en Nu zi, se acep ta co mo me dio de
pa go, co mo «mo ne da», jun to con la pla ta y otros me ta les me‐ 
nos pre cio sos, co mo el es ta ño y el bron ce. En Nu zi, un si clo de
oro es el pre cio que se pa ga por 19  ho mer de ce ba da (unos
160 ki los), que se en tre ga rán des pués de la co se cha. Co sa ra ra:
la re la ción en tre oro y pla ta (= 9 x 1) per ma ne ce cons tan te.
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e)  Bur na bu riash y la con fir ma ción de la in de pen den cia asi ria

El rei na do de Bur na bu riash II, su ce sor de Ka das h ma nen lil,
fue lar go. Su co rres pon den cia con los fa rao nes se ex tien de, en
efec to, a lo lar go de un pe río do que cu bre los úl ti mos años del
rei na do de Ame no fis III, el de Ame no fis IV y una par te del de
Tu tânkha món. Al igual que su abue lo y su pa dre, lle va el tí tu lo
(que nos re sul ta, so bre to do al fi nal de su rei na do, un po co des‐ 
va lo ri za do) de «rey de la to ta li dad» (shar kis hs hati). Sus car tas
nos re ve lan a un hom bre in fi ni ta men te más fi no que su pa dre y
a un buen po lí ti co.

La si tua ción in ter na cio nal da ba prue bas, por su mis ma ines‐ 
ta bi li dad, de que en aque lla par te del mun do se es ta ba ges tan do
un nue vo equi li brio de fuer zas. Mi tan ni, pre sa de gra ves di vi‐ 
sio nes in te rio res des pués de la muer te de Shu ttar na y el ase si‐ 
na to de su su ce sor, te nía en el trono a un rey to da vía ni ño, Tus‐ 
h ra tta. Los asi rios, apro ve chán do se de las re vuel tas que se pro‐ 
du cían en Mi tan ni, co men za ban a agi tar se. Una gran con fu‐ 
sión, por otro la do, do mi na nues tros co no ci mien tos de Asi ria
du ran te la pri me ra mi tad del si glo  XIV. Es muy po si ble que la
su pre ma cía de Mi tan ni so bre Asi ria no fue ra eli mi na da de un
so lo gol pe por As hs hu ruba lliṭ. Más bien hay que ad mi tir que se
die ron al gu nos pe río dos de in de pen den cia na cio nal a lo lar go
de la ocu pa ción ex tran je ra. ¿De be mos creer tam bién que Mi‐ 
tan ni era, en la pri me ra mi tad del si glo  XIV, la úni ca po ten cia
que hi po te có en pro ve cho su yo la in de pen den cia asi ria? ¿O de‐ 
be mos ima gi nar, co mo ya se ha he cho, que Ba bi lo nia, des de la
épo ca de Ku ri gal zu I, ha bía reem pla za do a Mi tan ni en Asi ria?
H. Lewy, fun dán do se en al gu nos he chos, cree po der lo pro bar.
Ver dad es que Bur na bu riash II, en una car ta al fa ra ón, ca li fi ca a
los asi rios de «súb di tos» su yos, y se in dig na de que una em ba ja‐ 
da asi ria ha ya osa do pre sen tar se en la cor te de Egip to co mo si
hu bie ra si do en via da por el rey de Ba bi lo nia. To do es te pá rra fo
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nos pue de ha cer pen sar que en aque lla épo ca Ba bi lo nia do mi‐ 
na ba el nor te de Me so po ta mia, do mi nio del que los asi rios pre‐ 
ten dían li be rar se al en ta blar re la cio nes con Egip to. ¿Pe ro, por
otro la do, có mo pue de coin ci dir una so be ra nía ba bi ló ni ca en el
nor te de Asi ria con el en vío he cho por Tus h ra tta de la es ta tua
sa cra tí si ma de Is h tar, des de Ní ni ve a la cor te de Egip to, a fin de
res ta ble cer al fa ra ón en fer mo? Pa ra dis po ner así de la es ta tua
de la dio sa y se guir en eso el ejem plo de su pa dre, Shu ttar na,
que ya la ha bía en via do una vez a Egip to, Tus h ra tta de bía te ner
por en ton ces, se gún pa re ce, gran des po de res en aque lla par te
de Asi ria.

Se po drían tam bién ha cer cá ba las so bre la sig ni fi ca ción que
to man en es te con tex to al gu nos he chos, co mo, por ejem plo, el
en vío por As hs hu ruba lliṭ de una de sus hi jas a la cor te de Ba bi‐ 
lo nia, pa ra con ver tir se allí en la es po sa de un hi jo de Bur na bu‐ 
riash o de es te mis mo. Co mo an tes he mos vis to a pro pó si to de
las prin ce sas de Asia que afluían a la cor te de Egip to, es po si ble
que es to fue ra sig no de la in fe rio ri dad del rey de Asi ria an te el
rey de Ba bi lo nia. O bien que, al obrar así, As hs hu ruba lliṭ des‐ 
ple ga ra un jue go po lí ti co de le ja nos ob je ti vos y con ta ra po der,
al gún día, ejer cer a tra vés de su hi ja el do mi nio de Ba bi lo nia.

Es di fí cil de cir lo. El hi jo de la prin ce sa asi ria Muba lliṭa ts he‐ 
rua se lla ma ba Ka rakhar dash y fue el su ce sor in me dia to de
Bur na bu riash en el trono, pe ro su rei na do fue de cor ta du ra‐ 
ción. La his to ria sin cró ni ca nos in for ma de que los no bles ca si‐ 
tas se su ble va ron contra él y le ma ta ron. Hay en es ta bre ve
men ción de un su ce so san grien to un da to his tó ri co que nos in‐ 
te re sa: no es so la men te la hos ti li dad na cio na lis ta a ul tran za de
los ele men tos ca si tas pa ra con el hi jo de una asi ria la que ha he‐ 
cho cris ta li zar, contra el jo ven rey, el des con ten to de sus súb di‐ 
tos; en tre la bo da de Muba lliṭa ts he rua y la su bi da al trono de
Ka rakhar dash tie ne lu gar una se rie de su ce sos, de re sul tas de
los cua les cam bia com ple ta men te la si tua ción en Asi ria.
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An te to do, el nue vo avan ce de Shu ppi lu liu ma por el nor te de
Me so po ta mia has ta Was hs hukan ni, que rom pió fa tal men te la
cohe sión de Mi tan ni, ofre ció al mis mo tiem po a As hs hu ruba lliṭ
la tan es pe ra da oca sión de ac ce der a la in de pen den cia. Pa ra
Bur na bu riash, ya lo he mos vis to, una Asi ria en ple na as cen sión
no po día con si de rar se más que co mo una ame na za cons tan te y
di rec ta pa ra Ba bi lo nia. Su saga ci dad po lí ti ca de bía lle var le has‐ 
ta de sear que el reino mi ta nio, sur gi do de las rui nas, fue ra lo
su fi cien te men te fuer te co mo pa ra cons ti tuir un contra pe so de
Asi ria. Pro ba ble men te fue un plan tra za do con ob je to de no de‐ 
bi li tar al go bierno de Ar ta ta ma, el usur pa dor que ha bía su ce di‐ 
do a Tus h ra tta en el trono de Mi tan ni, lo que le hi zo ne gar el
de re cho de asi lo a Ma ttiwa za, hi jo le gí ti mo de Tus h ra tta, quien
con 2000 ca rros al man do del ofi cial Aki tes hup ha bía hui do de
su país e in ten ta ba con se guir ayu da pa ra re con quis tar el trono.

Ya he mos vis to que el de seo de Bur na bu riash de man te ner a
Asi ria en una es pe cie de tu te la po lí ti ca era irrea li za ble. La in de‐ 
pen den cia de es te país es ta ba ava la da por el fa ra ón de Egip to, y
el he cho de que As hs hu ruba lliṭ, en una car ta, se con si de re ya en
un pla no de igual dad con el fa ra ón lo prue ba cla ra men te.
Cuan do Bur na bu riash mue re, As hs hu ruba lliṭ tie ne la po si bi li‐ 
dad de con tro lar la po lí ti ca ba bi ló ni ca va lién do se de su nie to, y
es es ta si tua ción la que sin du da al gu na los gran des de Ba bi lo‐ 
nia quie ren mo di fi car su pri mien do a Ka rakhar dash e ins ta lan‐ 
do en su lu gar a un ver da de ro ca si ta, Na zi bu gash.

El de sa rro llo de los acon te ci mien tos de mos tró que los te mo‐ 
res de los su ble va dos eran fun da dos. La reac ción de As hs hu‐ 
ruba lliṭ al ase si na to de su nie to fue in me dia ta. Con el pre tex to
de ven gar a Ka rakhar dash, pe ne tra en Ba bi lo nia, ma ta a su vez
a Na zi bu gash, el «hi jo de na die» que los ba bi lo nios ha bían
pues to en el trono y con sa gra rey a Ku ri gal zu  II (1345-1324),
hi jo de Bur na bu riash. El rei na do de Na zi bu gash no de be ha ber
du ra do más que unos me ses.
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f)  Ku ri gal zu II: la con quis ta de Elam

El rey que As hs hu ruba lliṭ, en cier to mo do, im pu so a los ba‐ 
bi lo nios pa sa rá a la his to ria co mo Ku ri gal zu ṣikh ru, es de cir, el
se gun do de ese nom bre; lo cual, di cho sea de pa so, pa re ce des‐ 
truir de un gol pe la exis ten cia de un hi po té ti co rey Ku ri gal zu
cu yo rei na do se si tua ría en el si glo XVI y que ha bría pre ce di do a
los otros dos re yes del mis mo nom bre. En es te ca so, en efec to,
Ku ri gal zu, el hi jo de Bur na bu riash, al ser el úl ti mo de los tres,
no se con si de ra ría el se gun do. No pa re ce que de ba te ner se en
cuen ta la po si ble tra duc ción de ṣikh ru por «pe que ño, jo ven»,
que in di ca ría que Ku ri gal zu era to da vía un ni ño cuan do fue
ele va do al trono por el enér gi co As hs hu ruba lliṭ.

No se tie nen re fe ren cias so bre la po lí ti ca que si guió Ku ri gal‐ 
zu pa ra con Asi ria du ran te los úl ti mos años de la vi da de As hs‐ 
hu ruba lliṭ. Se gún la cró ni ca sin cró ni ca, en cuan to el su ce sor de
es te úl ti mo, En lil na rā ri, ocu pó el trono, Ku ri gal zu se su ble vó y
ata có a los asi rios. «En lil na rā ri, rey de Asi ria, lu chó cer ca de
Su ga gi que se en cuen tra jun to al río Idi glat (Ti gris). Lo de rro tó
(a Ku ri gal zu) y ma tó a sus sol da dos. Se lle vó con si go su cam pa‐ 
men to». A con se cuen cia de es ta de rro ta, se pro ce dió a una nue‐ 
va rec ti fi ca ción de las fron te ras en tre los dos paí ses, cor tan do
en dos los te rri to rios que se en contra ban en la ru ta que des de
Su ba ru va ha cia Ba bi lo nia.

Que es ta ope ra ción se ter mi na ra pa ra Asi ria con la ane xión
de al gu nos te rri to rios nue vos nos lo con fir ma Adad na rā ri  I 
(1307-1275), quien lla ma a su abue lo En lil na rā ri «el que des‐ 
tru yó al ejérci to ca si ta y a la to ta li dad de sus ene mi gos, el que
en s an chó fron te ras y te rri to rios».

La de rro ta re sol vió du ran te un tiem po los asun tos por la
par te asi ria. Ku ri gal zu con cen tró en ton ces su aten ción en el
otro ene mi go tra di cio nal de Ba bi lo nia, el Elam, del que los re‐ 
yes ca si tas pa re cían ha ber se de sin te re sa do des de ha cía va rias
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ge ne ra cio nes. Hay que de cir que en es ta oca sión la ini cia ti va no
pa re ce ha ber si do de Ku ri gal zu, sino del «rey de Elam», cu yo
nom bre (Khur pa ti la) es ab so lu ta men te hu rri ta. Des pués de ha‐ 
ber con cen tra do tro pas en la zo na de Dūr-Shul gi, al otro la do
del País del Mar, de sa fió a su ad ver sa rio pa ra que vi nie ra a ata‐ 
car le. Ven ci do en la ba ta lla que él mis mo ha bía pro vo ca do, se
vio per se gui do has ta Elam, a don de se ha bía re ti ra do. Ku ri gal zu
avan zó has ta Su sa, que ocu pó, de vas tan do a su pa so las re gio‐ 
nes de Ba rakh se y el Elam. En las ex ca va cio nes de Su sa se han
en contra do im por tan tes mo nu men tos des ti na dos a con me mo‐ 
rar la vic to ria de Ku ri gal zu contra Khur pa ti la, en tre otros un
frag men to de una es ta tua en pie dra cal cá rea, en contra do en la
acró po lis, que de bía de re pre sen tar a Ku ri gal zu. Ins cri ta en el
hom bro iz quier do lle va la si guien te le yen da: «Ku ri gal zu, rey de
la to ta li dad, que ven ció a Su sa y al Elam, que con vir tió en rui‐ 
nas a Ma rkhas hi»[11].
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Fig. 1a. Ba bi lo nia y Asi ria en la se gun da mi tad del se gun do mi le nio a. C.
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Fig. 1b. Ba bi lo nia y Asi ria en la se gun da mi tad del se gun do mi le nio a. C.

El rey no de jó de mos trar su ve ne ra ción a los dio ses lo ca les
de di can do un es ca ra ba jo de ága ta al dios Sakha ran y la em pu‐ 
ña du ra de un ce tro al dios En lil. En el bo tín que se lle vó de la
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ciu dad con quis ta da fi gu ra ba una ta bli lla de ága ta de di ca da an ti‐ 
gua men te a Inan na «por la vi da de Shul gi» (cf. Vo lu men II); y
que Ku ri gal zu ofre ció a En lil en el gran tem plo del dios en Ni‐ 
ppur aña dien do una ins crip ción de unas cuan tas lí neas en las
que re la ta ba la to ma del pa la cio de Su sa.

Sin em bar go, por muy im por tan te que fue ra la vic to ria de
Ku ri gal zu, no po día dar lu gar a un do mi nio du ra de ro de Ba bi‐ 
lo nia so bre el Elam. Es te país res ta ble ció muy pron to su uni dad
ba jo una di n as tía lo cal fun da da por Ikekha lki, pro ba ble men te
ori gi na rio de Ma la mir, a 180 km al sur de Su sa.

g)  Las re la cio nes en tre Ba bi lo nia y el Im pe rio hi ti ta en tiem pos de
Ka das h man tur gu y de Ka das h ma nen lil II

Tam bién el su ce sor de Ku ri gal zu, su hi jo Na zi ma ru ttash 
(1325-1298), pa re ce ha ber bus ca do vic to rias mi li ta res por
Orien te, pe ro en re gio nes más sep ten trio na les que el Elam. Si‐ 
guien do pro ba ble men te el cur so del Di yā la, avan zó ha cia el
país de Na m ri, que se ci ta en es ta oca sión por pri me ra vez. Pa‐ 
re ce ser que, por lo me nos al prin ci pio, el ejérci to ba bi lo nio no
en contró re sis ten cia se ria por par te de la po bla ción lo cal, y es
ve ro sí mil que una de ce na de po bla dos que ca ye ron en sus ma‐ 
nos fue ran ad ju di ca dos al te rri to rio de Ni ppur. Pe ro es tos éxi‐ 
tos no po dían por me nos de des per tar en tre los asi rios la sos‐ 
pe cha de que los ba bi lo nios po dían ya sa car les de lan te ra en re‐ 
gio nes a las que ellos mis mos as pi ra ban. La reac ción asi ria fue,
pues, muy rá pi da, y el ejérci to ba bi lo nio, se gún pa re ce, su frió
una te rri ble de rro ta. Sa be mos, ade más, que el con flic to ter mi nó
otra vez con un rea jus te de las fron te ras y con un tra ta do en tre
Na zi ma ru ttash y Adad na rā ri, del que po si ble men te po sea mos
un frag men to. Otro frag men to to da vía iné di to que nos vie ne
de Asur pa re ce re la tar tam bién las cor dia les re la cio nes en tre el
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su ce sor de Na zi ma ru ttash, Ka das h man tur gu (1297-1280), y
Adad na rā ri. Pe ro las vic to rias de Adad na rā ri en el nor te, y so‐ 
bre to do la to ma de Kha ni gal bat, no po dían con du cir más que a
un es tre cha mien to de las re la cio nes di plo má ti cas en tre Ba bi lo‐ 
nia y el im pe rio hi ti ta.

Es te im pe rio veía con cre cien te in quie tud la exis ten cia del
es ta do ta pón de Mi tan ni, ca da vez más pre ca ria des pués de los
su ce si vos gol pes que le ha bían ases ta do los ejérci tos asi rios des‐ 
de los tiem pos de As hs hu ruba lliṭ.

Ya el ma tri mo nio de Shu ppi lu liu ma con una prin ce sa ba bi ló‐ 
ni ca de la que só lo co no ce mos el nom bre hi ti ta, Tawa nan na, se
ha bía rea li za do con es tas mi ras. Las re la cio nes de amis tad en tre
los dos es ta dos se es tre chan aún más ba jo los rei na dos de Na zi‐ 
ma ru ttash y de Muwa ta lli. Pe ro es úni ca men te ba jo el rei na do
de Kha ttus hi li cuan do los la zos de amis tad se trans for man en
un ver da de ro pac to de alian za y de asis ten cia mu tua, crean do
en tre los dos paí ses re la cio nes de las cua les no pa re ce ha ber es‐ 
ta do au sen te el ele men to hu ma no. En efec to, una de las cláu su‐ 
las pre veía que, en ca so de muer te de uno de los alia dos, el su‐ 
per vi vien te cui da ría de los hi jos del des apa re ci do y los ayu da ría
a con ser var el po der. Aun que de los dos re yes hu bie ra po di do
ser Kha ttus hi li el que, en ra zón de su si tua ción de usur pa dor
del trono, tu vie ra más ne ce si dad de la alian za con Ba bi lo nia,
pa re ce que en de fi ni ti va fue Ka das h man tur gu el que más se be‐ 
ne fi ció de ella. Al mo rir, des pués de ha ber rei na do quin ce años,
de jó un hi jo muy jo ven ba jo la pro tec ción de un mi nis tro to do‐ 
po de ro so, de nom bre ca rac te rís ti ca men te ba bi lo nio, el rēsh sha‐ 
rri Itti-Mar duk-ba lāṭu. Kha ttus hi li cum plió su pro me sa y es cri‐ 
bió a los no ta bles de Ba bi lo nia pi dién do les que pro te gie ran el
trono del jo ven rey Ka das h ma nen lil II (1279-1265).

Pe ro Itti mar duk ba lāṭu, cu yos de sig nios per so na les no eran
los mis mos, con si guió in fluir en el rey ni ño ca lum nian do a
Kha ttus hi li, de lo que re sul tó un pe río do de en fria mien to en las
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re la cio nes de las dos cor tes. Kha ttus hi li se que ja de que Ba bi lo‐ 
nia no en víe ya más men sa je ros a Kha ttus ha so pre tex to de que
co rren pe li gro de ser asal ta dos por los ban di dos akh la mū, a lo
que Kha ttus hi li re pli ca que «en el país de mi her ma no hay más
ca ba llos que pa ja. ¿Ten go qui zá que reu nir tam bién mil ca rros
pa ra que los men sa je ros pue dan lle gar has ta Tu ttul?». Con es te
mo ti vo se oye ha blar de las ban das de akh la mū, es de cir, de los
nó ma das que más tar de, se gún el ape la ti vo de uno de sus cla‐ 
nes, se lla ma rán ara mū, los ara meos. Aun que la fra se de Kha‐ 
ttus hi li sea cier ta men te iró ni ca, el pe li gro de bía ser real. La ru ta
des de Ba bi lo nia a Kha ttus ha, que se guía el Éu fra tes, se ha cía
muy in se gu ra a par tir del cur so me dio del río. Ade más, los akh‐ 
la mū en es ta épo ca son tan pron to ban das mer ce na rias ar ma‐ 
das al ser vi cio de una po ten cia (los hi ti tas, por ejem plo) co mo
ban das que ope ran por su pro pia cuen ta. En tre los hom bres
que de fien den las puer tas en Ni ppur se se ña la ya la pre sen cia
de un gru po de akh la mū. Por otro la do, pa re ce po si ble que se
de di ca ran tam bién a ac ti vi da des com ple ta men te pa cí fi cas y que
se em plea ran en gru pos o ais la da men te co mo obre ros de las ex‐ 
plo ta cio nes ag rí co las.

Su per fec to co no ci mien to del de sier to ha cía, igual men te, que
los nó ma das (akh la mū, su teos y otros) fue ran ex ce len tes guías
pa ra las gran des tra ve sías; in dis pen sa bles, aun que no siem pre
muy dig nos de con fian za, si he mos de creer la des di cha da ex‐ 
pe rien cia de un men sa je ro del rey de Asi ria que se di ri gía a
Egip to con un guía su teo. A ellos se re cu rría pa ra el trans por te
de mer can cías, y en dos oca sio nes, se gún se sa be, los akh la mū

con du je ron ca ra va nas car ga das de oro. Se les es pe ra ba con im‐ 
pa cien cia en Ni ppur, adon de te nían que lle gar; en una oca sión,
pa re ce que si guie ron un tra yec to des acos tum bra do, más al sur,
ha cia el mar. Tam bién en las car tas que ex pi de des de Til mun
(ac tual Baḥ ra in) un fun cio na rio ba bi lo nio al go ber na dor de Ni‐ 
ppur se ha bla de las canti da des de dá ti les que los akh la mū han
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ro ba do y, aun que el mis mo fun cio na rio, en otra car ta, se que ja
de ellos co mo de gen te «que usan un len gua je de ene mi gos y de
ban di dos», no hay du da de que se tra ta asi mis mo en es ta oca‐ 
sión de akh la mū con tra ta dos co mo con duc to res de ca ra va nas.

El rei na do de Ka das h ma nen lil II du ró quin ce años, pe ro en
de fi ni ti va se le pue den atri buir con cer te za muy po cos mo nu‐ 
men tos. Así, por ejem plo, es muy pro ba ble que la es te la en la
que se re nue va una do na ción de tie rras he cha por el gran Ku ri‐ 
gal zu, el «rey sin ri val», hi jo de Ka das h mankhar be, a un sacer‐ 
do te de En lil, de ba atri buir se más bien a Ka das h ma nen lil I[12].

Su per so na li dad se nos apa re ce co mo re fle ja da en un es pe jo
a tra vés de los con se jos que le da su «pro tec tor» Kha ttus hi li III
en sus car tas. Es te úl ti mo alu de a la edad va ro nil a la que ya ha
lle ga do Ka das h ma nen lil, que en ton ces se da al no ble de por te de
la ca za. La men ción de la gue rra, que vie ne in me dia ta men te
des pués, nos de ja ver la ín ti ma unión que se veía en ton ces en tre
es tas dos ac ti vi da des. Las pa la bras de Kha ttus hi li no eran va‐ 
nas, y en ge ne ral se sue len in ter pre tar co mo des ti na das a su ge‐ 
rir a su «pro te gi do» la idea de la con quis ta de Asi ria. No sa be‐ 
mos si el rey ca si ta si guió el con se jo de com ba tir a un ene mi go
que, se gún la opi nión de Kha ttus hi li, él su pe ra ba nu mé ri ca‐ 
men te «de dos a cua tro ve ces». Si el ca rro de pa seo ofre ci do al
dios Mar duk en la fies ta de Akī tu (con mo ti vo de una vic to ria
con se gui da por un rey de aque lla épo ca del que só lo se con ser‐ 
va la se gun da par te de su nom bre, En lil) fue do na do por Ka das‐ 
h ma nen lil II, po dría de du cir se en ton ces que se si guió el con se jo
del rey hi ti ta y que su em pre sa se vio co ro na da por el éxi to. Pe‐ 
ro tam po co en es te ca so nos prue ba na da que no se tra te del
pri mer rey de es te nom bre.

h)  De ca den cia po lí ti ca y cri sis eco nó mi ca
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No sa be mos ca si na da de la po lí ti ca ex tran je ra de los dos re‐ 
yes que su ce die ron a Ka das h ma nen lil II, Ku du ren lil I, que rei nó
nue ve años (1264-1255), y su hi jo Sha ga rakti-Shu riash, que rei‐ 
nó tre ce (1255-1242). Por el con tra rio, se ha exhu ma do un gran
nú me ro de tex tos fe cha dos du ran te sus rei na dos, tan to en Ni‐ 
ppur co mo en Dūr-Ku ri gal zu. Pa re ce que en aquel tiem po es tu‐ 
vo en su apo geo una fa mi lia de ban que ros, de la que se han
con ser va do par cial men te los ar chi vos. El gran nú me ro de prés‐ 
ta mos que nos re ve lan es tos ar chi vos ha ce pen sar que el au ge
de es ta fa mi lia es tá qui zá en re la ción con una si tua ción eco nó‐ 
mi ca di fí cil en el país. Es ta idea se ve re for za da por los nu me‐ 
ro sos ca sos de pri sión por deu das que se han po di do se ña lar en
la mis ma épo ca. De las di fi cul ta des de ri va das de la si tua ción
eco nó mi ca da tes ti mo nio el enor me nú me ro de per so nas que,
por cul pa de las deu das o sim ple men te obli ga das por la ne ce si‐ 
dad de sub sis tir, acep tan si tua cio nes de de pen den cia no muy
dis tin tas de la es cla vi tud. Mu chos do cu men tos de aquel tiem po
dan cuen ta del tras la do de fa mi lias en te ras de un lu gar a otro,
se gún las ne ce si da des de la ma no de obra, ba jo la ga ran tía de un
fun cio na rio del Es ta do, que se ha ce res pon sa ble en ca so de hui‐ 
da e in clu so de in va li dez de al guno de los de por ta dos, y ello
con su pro pia li ber tad. Es po si ble que un de cre to de li be ra li za‐ 
ción de im pues tos (zakū tu) con ce di do a los ha bi tan tes de Ni‐ 
ppur por Sha ga rakti-Shu riash, que se men cio na en un tex to to‐ 
da vía iné di to, es té di rec ta men te re la cio na do con una si tua ción
eco nó mi ca cu ya gra ve dad ha cía ne ce sa rias ta les me di das de li‐ 
be ra li dad. La hui da de fa mi lias en te ras ha cia re gio nes mo men‐ 
tá nea men te más prós pe ras, fue ra de las fron te ras de Ba bi lo nia,
era en ver dad un fe nó meno muy fre cuen te du ran te to do aquel
pe río do e in clu so an tes. Así en contra mos a los kha bi ru, ori gi‐ 
na rios de Akkad, es de cir, de Ba bi lo nia, que se en cuen tran en
Nu zi, ha cia la mi tad del si glo XV, en si tua ción de es cla vos vo‐ 
lun ta rios.
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No nos fal tan tes ti mo nios de la ac ti vi dad cons truc to ra del
rey Sha ga rakti-Shu riash. Na bó ni do (555-539) le atri bui rá la
cons truc ción del tem plo de Eul mash, en Si ppar. Su ac ti vi dad se
ex tien de a los tem plos de Dūr-Ku ri gal zu, y ma ni fies ta su de vo‐ 
ción a los dio ses de Ni ppur de di cán do les agal ma ta en ma te ria‐ 
les pre cio sos: un blo que de la pis lá zu li pa ra Nusku y un fa lo de
mag ne si ta pa ra En lil. Se ña le mos tam bién un ob je to que per te‐ 
ne ció a es te rey: una per la de cor na li na, en la que se pue de leer
su nom bre, que se ha en contra do en Asi ria, en Ka lkhu (la ac tual
Ni m rūd), que qui zá lle vó has ta allí al guno de los ba bi lo nios que
el rey Tukul ti ni nur ta, de Asi ria, ha bía de de por tar al gu nos años
más tar de.

i)  La caí da de Ba bi lo nia: la «cau ti vi dad asi ria» de Mar duk

El cer co al re de dor de Ba bi lo nia era ca da vez más es tre cho.
Cuan do Kas h ti liash IV (1242-1235) su ce dió a su pa dre, la si tua‐ 
ción era la si guien te: al su res te, en Elam, rei na ba Un tash-GAL,
el miem bro más po de ro so y enér gi co de la di n as tía fun da da por
Ikekha lki. A pe sar de su in can sa ble ac ti vi dad de cons truc tor de
tem plos (su nom bre que da rá siem pre uni do a la cons truc ción,
en tre otros, del zi gu rat de Cho ga-Zam bil, a 42 ki ló me tros al su‐ 
des te de Su sa), Un tash-GAL no per día de vis ta la di fí cil si tua‐ 
ción po lí ti ca en que se en contra ba Ba bi lo nia. Al nor te y al no‐ 
roes te, Tukul ti ni nur ta es pe ra ba su ho ra.

No sa be mos en qué mo men to Un tash-GAL se de cla ró en lu‐ 
cha contra Ba bi lo nia. Un do cu men to im por tan te a es te res pec‐ 
to es, sin du da al gu na, la es te la en contra da en Su sa, en la que
Kas h ti liash asig na a Agap takha, un re fu gia do de Kha ni gal bat,
cier to te rri to rio si tua do jun to a la ciu dad de Pa dan, en la fron‐ 
te ra nor des te, en la mis ma re gión que Lup ti y Za ban[13], ciu dad
cu yos de re chos ya ha bía rei vin di ca do Agum II al prin ci pio de la
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di n as tía ca si ta, ti tu lán do se rey de Al man y de Pa dan. Es to nos
prue ba, en to do ca so, que en la épo ca de Kas h ti liash es tos te rri‐ 
to rios es ta ban ya in clui dos en las fron te ras nor des te de Ba bi lo‐ 
nia. Otro do cu men to que nos pue de ayu dar a en con trar la fe‐ 
cha de la agre sión de Un tash-GAL es una es ta tua mu ti la da de
un dios, en contra da igual men te en Su sa. Se gún la ins crip ción
aca dia gra ba da en ella, es ta es ta tua que Un tash-GAL lle vó co‐ 
mo bo tín a Su sa re pre sen ta al dios Im me ria, al cual no co no ce‐ 
mos por nin gu na otra re fe ren cia. Una co sa es, sin em bar go,
cier ta: el ata que de Un tash-GAL tu vo lu gar an tes del ata que
asi rio. Otra es te la, en contra da tam bién en Elam, con fir ma ba la
do na ción he cha mu cho an tes por Ku ri gal zu II a un com ba tien‐ 
te que se ha bía dis tin gui do en una gue rra contra Asi ria.

No hay que per der tam po co de vis ta que el rei na do de Kas h‐ 
ti liash no de be ha ber du ra do más de ocho años. Aho ra bien, sa‐ 
be mos que, du ran te por lo me nos los cin co pri me ros, las ac ti vi‐ 
da des de sa rro lla das en el pa la cio de Dūr-Ku ri gal zu fue ron nor‐ 
ma les, co mo ates ti guan las canti da des de oro y de pie dras du ras
que se en tre ga ron a los ar te sanos pa ra la fa bri ca ción de ob je tos
pre cio sos. Es po si ble, pues, que el ata que ela mi ta tu vie ra lu gar
du ran te los úl ti mos años del rei na do de Kas h ti liash, po co an tes
de de cla rar se las hos ti li da des con los asi rios.

El avan ce de Tukul ti ni nur ta (1244-1208) has ta Ba bi lo nia se
rea li zó des pués de su con quis ta de la re gión de Gu tium, en tre
los dis tri tos de Sukus y de La llar. He aquí có mo re la ta el ven ce‐ 
dor los su ce sos: «Con la ayu da de As hs hur, de En lil y de Sha‐ 
mash, los gran des dio ses, mis se ño res, apo ya do por Is h tar, due‐ 
ña del cie lo y de la tie rra, que mar cha ban to dos al fren te de mis
ejérci tos, al can cé a Kas h ti liash, rey de Kar du niash, pa ra en ta‐ 
blar con él com ba te. E im pu se la de rro ta a sus tro pas, e hi ce be‐ 
sar el sue lo a sus gue rre ros. En me dio del com ba te, al can cé con
mi pro pia ma no a Kas h ti liash, el rey de los ca si tas. Y con mis
pies, co mo si fue ra un es ca bel, ho llé su nu ca se ño rial. Pri sio ne‐ 
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ro y en ca de na do, le arras tré an te As hs hur, mi se ñor. Me apo de‐ 
ré del país de Su mer y de Akkad en su to ta li dad, has ta sus fron‐ 
te ras; y en el mar in fe rior (el Gol fo Pér si co), por don de el sol
apa re ce, es ta ble cí la fron te ra de mi es ta do». Tal es el he cho,
bre ve men te re la ta do, en un es ti lo con ci so y sin con ce sio nes re‐ 
tó ri cas. Kas h ti liash, a quien al prin ci pio se lla ma rey de Kar du‐ 
niash, no es, seis lí neas des pués, más que el rey de los ca si tas.

Se pue de me dir el eco que le van tó en Asi ria es ta con quis ta
por el he cho de que pro por cio na ra te ma a un poe ma épi co en
torno a Tukul ti ni nur ta y Kas h ti liash. Se po seen va rios re la tos
de la de rro ta in fli gi da por los asi rios a Kas h ti liash. Des gra cia‐ 
da men te, lo que se pro du jo des pués es tá me nos cla ro. Se gún
una cró ni ca, Tukul ti ni nur ta, des pués de ha ber he cho pri sio ne‐ 
ro al rey y de ha ber le lle va do a Asi ria, mar chó de nue vo contra
Ba bi lo nia y arra só esa vez las mu ra llas de la ciu dad. El rey ma‐ 
ni fes ta ba de es ta ma ne ra que la ciu dad ha bía per di do su in de‐ 
pen den cia. En cuan to a los ha bi tan tes, un gran nú me ro de ellos
fue eje cu ta do y mu chos otros de por ta dos a Asi ria. Tukul ti ni‐ 
nur ta sa queó los te so ros del tem plo prin ci pal, el Es agil, y de sus
pa la cios. Man dó des pués «le van tar» al gran dios Mar duk de su
trono y lo pu so en ca mino ha cia Asi ria. Se nom bró un vi rrey de
to da Ba bi lo nia. «Du ran te sie te años, Tukul ti ni nur ta go ber nó
así en Kar du niash. Des pués de ellos, los gran des del país se su‐ 
ble va ron y sen ta ron en el trono de su pa dre a Ada d s hū‐ 
mauṣur». Es te tex to es tá en contra dic ción con la lis ta real ba bi‐ 
ló ni ca, que ci ta co mo su ce so res in me dia tos de Kas h ti liash, an‐ 
tes de Ada d s hū mauṣur, a En lil nā dins hū mi y a Ka das h mankhar‐ 
be  II, que go ber na ron ca da uno de ellos un año y me dio, y a
Ada d s hū mai ddi na, que ejer ció el po der du ran te seis años.
¿Quié nes son es tos tres re yes? ¿Se tra ta de vi rre yes nom bra dos
por Tukul ti ni nur ta? Se ha se ña la do que, in clu so pres cin dien do
de la contra dic ción me nor que hay en tre la cró ni ca, se gún la
cual Ba bi lo nia es tu vo com ple ta men te so me ti da a Tukul ti ni nur‐ 
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ta du ran te sie te años, y la lis ta ba bi ló ni ca, que atri bu ye nue ve
años en to tal a los tres su ce so res de Kas h ti liash, pa re ce di fí cil
que una lis ta real ba bi lo nia con si de ra ra co mo re yes le gí ti mos a
los go ber na do res del ocu pan te. Es te pro ble ma es, por el mo‐ 
men to, in so lu ble. Un so lo he cho nue vo ha he cho su apa ri ción
en es tos úl ti mos tiem pos: una ins crip ción en una es pa da, pu bli‐ 
ca da re cien te men te[14], prue ba que Ada d s hū mauṣur era ver da‐ 
de ra men te hi jo de Kas h ti liash. Ade más, una es te la nos pro por‐ 
cio na un da to sig ni fi ca ti vo: los re yes Ada d s hū mauṣur 
(1218-1189) y Me lis hikhu (1188-1174), que su ce den a Ada d s‐ 
hū mai ddi na, ra ti fi can una do na ción de tie rras con ce di das por
es te úl ti mo, he cho que pu die ra pa re cer ex tra ño si Ada d s hū mai‐ 
ddi na no hu bie ra si do más que un vi rrey nom bra do por los asi‐ 
rios.

Fue ran re yes le gí ti mos o lu gar te nien tes del rey de Asi ria, pa‐ 
re ce de to das for mas que Ba bi lo nia atra ve só du ran te es tos go‐ 
bier nos por un pe río do de de bi li dad y de in cer ti dum bre po lí ti‐ 
ca. Los ela mi tas no tar da ron en apro ve char se de es ta si tua ción.
Ya ha bían pre sen cia do, im po ten tes, có mo Tukul ti ni nur ta se
ane xio na ba las ciu da des que siem pre ha bían es pe ra do po der
re cu pe rar de Ba bi lo nia. En Ba bi lo nia me ri dio nal, la de bi li dad
del po der cen tral de bía de ser aún más evi den te que en el nor te
del país, muy pr óxi mo a las fron te ras asi rias. Con tan do con es‐ 
ta de bi li dad, el rey ela mi ta Ki ten-Khu tran se lan zó por vez pri‐ 
me ra al ata que de la ba ja Me so po ta mia. Des pués de ha ber atra‐ 
ve sa do el Ti gris, se apo de ró de Isin y con ti nuó su mar cha ha cia
el cen tro, so me tien do a Ni ppur. Des pués de vol ver a atra ve sar
el Ti gris, arra só Dēr, sin res pe tar ni si quie ra el tem plo Edi m ga‐ 
lka la m ma, y se lle vó con si go a nu me ro sos pri sio ne ros. A es to
si guió la caí da de En lil nā dins hū mi (1225). Unos años más tar‐ 
de, los ela mi tas es ti ma ron pro pi cia la oca sión que les da ba la
re vuel ta de los no ta bles de Ba bi lo nia contra el po der asi rio pa ra
in ter ve nir una se gun da vez. Des pués de cru zar nue va men te el
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Ti gris y de apo de rar se de Isin, lle ga ron a Ma rad, don de en con‐ 
tra ron a las tro pas ba bi ló ni cas; pe ro pa re ce ser que, a pe sar del
éxi to mi li tar, se vie ron obli ga dos a re tro ce der.

j)  El des per tar de Ada d s hū mauṣur y el do mi nio ba bi lo nio en Asi ria.

Las co sas iban a cam biar muy rá pi da men te en Ba bi lo nia.
Otra vez la po ten cia asi ria, que con Tukul ti ni nur ta ha bía al can‐ 
za do la ci ma, iba a hun dir se. Al ha ber se vuel to lo co (o con si de‐ 
rár s ele co mo tal) Tukul ti ni nur ta des apa re cía de la es ce na po lí‐ 
ti ca, ase si na do por uno de sus hi jos que se ha bía pues to al fren‐ 
te de una re vuel ta fo men ta da por los no bles asi rios. Y en el
trono de es te «se ñor de la gue rra» se su ce die ron tres de sus hi‐ 
jos (de 1207 a 1193), to dos igual men te in sig ni fi can tes se gún
pa re ce. El úl ti mo de ellos, En li lku du ruṣur, lle gó a ver Asi ria in‐ 
va di da por las tro pas ba bi lo nias man da das por Ada d s hū‐ 
mauṣur, hi jo de Kas h ti liash. La cró ni ca, sin du da no ve la da,
cuen ta que en el tiem po en que los dos re yes ha bían en ta bla do
com ba te el prín ci pe Ni nur ta api lekur, des cen dien te de Erī baa‐ 
dad I, que se ha lla ba exi lia do en Ba bi lo nia, con si guió ga nar se la
con fian za del ejérci to asi rio, se pu so a su fren te y mar chó so bre
Asur, con quis tán do lo. En cuan to al rey ba bi lo nio, le van tó el
cam po y se vol vió a su país. Pa re ce po si ble des en tra ñar la tra ma
his tó ri ca que sir ve de so por te a es te ador na do re la to: Ada d s hū‐ 
mauṣur, a su vez, de sea ver ins ta la do en el trono de Asi ria a un
hom bre que le ins pi re más con fian za que el hi jo del an ti guo
con quis ta dor de Ba bi lo nia. Su pro te gi do, Ni nur ta api lekur, que
des cen día de un au ténti co rey asi rio, era el hom bre que ne ce si‐ 
ta ba. De es ta for ma, la en tra da de los ejérci tos ba bi lo nios en
Asi ria no te nía otra fi na li dad que la de ga ran ti zar el éxi to de
una ope ra ción po lí ti ca.
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Ada d s hū mauṣur, co mo sus tí tu los ates ti guan, con ti núa la
tra di ción de los re yes ca si tas de de vo ción al dios En lil, del que
es «el pas tor fa vo ri to», y a la ciu dad san ta de Ni ppur, de la que
es «pro vee dor». Es muy sor pren den te, sin em bar go, que es te
rey li ber ta dor no se ha ya apro ve cha do de su su pe rio ri dad so bre
los re yes asi rios con tem po rá neos su yos; de es ta su pe rio ri dad
son una prue ba, en tre otras, los tér mi nos de su car ta a As hs‐ 
hur na rā ri  III (1203-1198) y a Ilukha ddā pa ra con se guir el re‐ 
torno de la es ta tua de Mar duk, re torno que, por muy sin gu lar
que pue da pa re cer, tam po co ten drá lu gar ba jo el rei na do de Ni‐ 
nur ta api lekur, quien ha bía re co bra do, sin em bar go, el trono
gra cias en bue na me di da a la ayu da de los ba bi lo nios, sino úni‐ 
ca men te du ran te el cor to rei na do de su nie to Ni nur ta tukul tias‐ 
hs hur.

Una cues tión se pre sen ta a pro pó si to de Me lis hikhu, que su‐ 
ce dió a Ada d s hū mauṣur. ¿Se tra ta de aquel Me lis hikhu que se
de cía hi jo de Ku ri gal zu en una ins crip ción, gra ba da en la em‐ 
pu ña du ra de una ma za de gue rra, que se ha en contra do en Ba‐ 
bi lo nia en un edi fi cio de la épo ca de los par tos?[15]. La au sen cia
de cual quier tí tu lo real no es un obs tá cu lo pa ra atri buir la ins‐ 
crip ción a un rey. Se po dría ad mi tir que se tra ta del su ce sor de
Ada d s hū mauṣur. El tér mino mā ru no ten dría en ella su au ténti‐ 
co sig ni fi ca do de hi jo, sino el de vás ta go de la di n as tía. El rei na‐ 
do de Me lis hikhu, lo mis mo que el de su hi jo Mar duka plai ddin
(Me ro dac-Ba la dán; 1173-1161), pri mer rey de la di n as tía ca si ta
que lle va un nom bre com pues to con Mar duk, de bió ser un pe‐ 
río do de cal ma, co mo ates ti guan las nu me ro sas do na cio nes de
tie rras. Una de es tas do na cio nes fue he cha a fa vor de una hi ja
de Me lis hikhu, que lle va ba el nom bre, gra cio so y sig ni fi ca ti vo,
de «la dio sa Na na es de san gre vo lup tuo sa». El ku du rru en que
se ex pre sa la do na ción alu de a gran des tra ba jos de sa nea mien to
de un te rri to rio pan ta no so a fin de ha cer lo ap to pa ra los cul ti‐ 
vos. Se tra ta de tie rras si tua das al bor de del Ca nal Real. Las tie‐ 
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rras y zo nas sa nea das es ta ban li bres de to do im pues to y el je fe
del dis tri to no las po día cru zar.

Mar duka plai ddin fue con tem po rá neo de As hs hur dan de
Asi ria. Ba jo el go bierno de Za ba bas hū mai ddi na (1160) la si tua‐ 
ción de Ba bi lo nia em peo ró, y ter mi nó por ser muy gra ve. As hs‐ 
hur dan atra ve só el Zāb in fe rior y se apo de ró de di ver sas ciu da‐ 
des, en tre las cua les es ta ban Za ban e Irria, y del te rri to rio de
Ṣa llu. Ṣa llu es una re gión fron te ri za, ob je to de cons tan tes li ti‐ 
gios en tre los dos pue blos. En cuan to a Irria, tam bién se la ci ta
va rias ve ces en las do na cio nes de tie rras. Es ta ciu dad, de bas‐ 
tan te im por tan cia, era ca be za de to da una pro vin cia, y Mar‐ 
duka plai ddin, que de bía dar se cuen ta de la pro xi mi dad del pe li‐ 
gro, aca ba ba de ins ta lar en ella a un hom bre de con fian za. Za‐ 
ban, cu yo nom bre re cuer da al del río Zāb, po si ble men te se en‐ 
con tra ra en los mis mos pa ra jes, no le jos de Lup ti, que ocu pa ba
qui zá el em pla za mien to de la ac tual Ta za-Khur ma tu, al sur de
Nu zi. Pe ro, en de fi ni ti va, la ope ra ción mi li tar de As hs hur dan
no era más que una ex pe di ción, y Asi ria no se en contra ba to da‐ 
vía con fuer zas su fi cien tes pa ra in ten tar una gue rra de lar ga
du ra ción contra Ba bi lo nia.

k)  El des bor da mien to ela mi ta

De con se cuen cias mu chí si mo más gra ves fue, por el con tra‐ 
rio, el ata que lar ga men te pre me di ta do de los ela mi tas, cu yo re‐ 
cuer do ha bía de per du rar co mo una pe s adi lla en la me mo ria de
las fu tu ras ge ne ra cio nes. El vic to rio so rey de Elam, Shu truk‐ 
nakhkhun te, hi zo gra bar en va rias es te las el re la to de su cam‐ 
pa ña. Fue por el sur, atra ve san do el Ulaī (el ac tual Ka run), por
don de el ejérci to ene mi go se des ple gó so bre Ba bi lo nia, con‐ 
quis tan do ciu da des y pue blos e im po nien do pe sa dos tri bu tos
en pla ta, y a ve ces en oro, a sus ha bi tan tes. Así fue ron to ma das



41

Es h nun na, Dūr-Ku ri gal zu, Si ppar y Opi. En es ta cam pa ña se
lle vó a ca bo, ade más, un in men so sa queo de obras de ar te, que
el rey lle vó con si go a Su sa, don de las han exhu ma do las mo der‐ 
nas ex ca va cio nes. Arran can do a los tem plos to dos aque llos tes‐ 
ti mo nios de un pa sa do pres ti gio so, el rey ela mi ta in ten ta ba
con quis tar de al gu na ma ne ra, al mis mo tiem po que el país, las
fuen tes de es ta ci vi li za ción de la que eran deu do res des de ha cía
si glos él y su pue blo. Los pun tos de re fe ren cia de Ba bi lo nia se
en contra ban des de aquel mo men to en Su sa: en Es h nun na, una
es ta tua de Ma nis h tūs hu; en Si ppar, la es te la de Na rā msīn que
con me mo ra su vic to ria contra Lu llu bi y qui zá tam bién la de
dio ri ta en que es tán gra ba das las le yes de Ha m mu ra bi; en otro
dis tri to (¿Kish?), el obe lis co de Ma nis h tūs hu, en Akkad, otras
dos es ta tuas de es te rey. Tam po co fue ol vi da do el pa sa do más
re cien te, co mo ates ti gua la es ta tua de Me lis hikhu, de la que se
apo de ró Shu truk nakhkhun te en Ka rin tash (la ac tual Ka rend, en
la ru ta ca ra va ne ra que va ha cia Ker māns hāh). Sin du da pre ten‐ 
día bo rrar in clu so las tra zas de la pre sen cia ba bi ló ni ca en es ta
re gión, que él con si de ra ba su ya, y pa ra ello se lle va ba la es ta tua
del rey ca si ta. Si se exa mi na el re co rri do de los ejérci tos ela mi‐ 
tas si guien do el or den de las ciu da des con quis ta das, se pue de
ver que el rey, des pués de ha ber se apo de ra do de al gu nas ciu da‐ 
des del ba jo Di yā la, se di ri gió al oes te, ha cia el Éu fra tes, con‐ 
quis tan do Si ppar. Lue go de ha ber cor ta do así Ba bi lo nia en dos
par tes, des cen dió di rec ta men te ha cia el sur, en di rec ción de
Kish. Ba bi lo nia, ais la da del res to del país, caía ca si sin re sis ten‐ 
cia en sus ma nos. «Shu truk nakhkhun te ex pul só a Za ba bas hū‐ 
mai ddi na e hi zo des apa re cer a su go bierno», di rá una cró ni ca
más tar día. Des pués de jó el po der a su hi jo ma yor, Ku dur‐ 
nakhkhun te, «cu yos crí me nes fue ron aún ma yo res que los de
sus pa dres, y sus pe ca dos más gra ves to da vía que los de ellos».
En efec to, el nue vo rey or ga ni zó una es pe cie de ocu pa ción per‐ 
ma nen te de Ba bi lo nia, lo que pro du jo la cris ta li za ción de va rios
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fo cos de re sis ten cia ba jo un mis mo je fe, En lil nā di nakhi 
(1159-1157), «rey que tra tó a Elam co mo a país ene mi go». La
re sis ten cia que des de en ton ces ofre ció aquel pue blo que se ha‐ 
bía de ja do con quis tar sin de ma sia do es fuer zo des en ca de nó la
có le ra de Ku dur nakhkhun te. «Y ba rrió a to da la po bla ción de
Akkad co mo si fue ra el di lu vio. Con vir tió a Ba bi lo nia y a los
lu ga res de cul to fa mo sos en un mon tón de rui nas». En lil nā di‐ 
nakhi, úl ti mo rey de la di n as tía ca si ta, fue con du ci do cau ti vo a
Elam, y el dios Mar duk fue exi lia do una vez más. En el país se
ins ta ló un go ber na dor que no era de ori gen ba bi ló ni co.

En una es te la en muy mal es ta do de con ser va ción en la que
se re la ta una do na ción de tie rras he cha por En lil nā di nakhi, es te
úl ti mo se lla ma «rey de Su mer y de Akkad», lo cual pa re ce de‐ 
mos trar que fue efec ti va men te rey y que ejer ció el po der real a
pe sar de las cir cuns tan cias ex cep cio na les.

l)  El sur to ma el re le vo: la se gun da di n as tía de Isin

Los tér mi nos que em plea el cro nis ta pa ra ex pre sar el al can ce
del de sas tre, en tre otros «di lu vio» y «mon tón de rui nas», pa re‐ 
cen in di car que la re pre sión de Ku dur nakhkhun te sig ni fi có pa‐ 
ra los ba bi lo nios el fin de una épo ca, una ex pe rien cia de fi ni ti va,
inexo ra ble y ni ve la do ra. Sin em bar go, no pa re ce que to do ter‐ 
mi na ra pa ra Elam cuan do el úl ti mo rey de la di n as tía ca si ta
mu rió de por ta do y se ter mi nó la con quis ta de Ba bi lo nia.

Shi lkhakinshus hi nak, que su ce dió a su her ma no Ku dur‐ 
nakhkhun te po co des pués de la con quis ta de Ba bi lo nia, tu vo ya
que rea li zar, a fi na les de su rei na do, una se rie de cam pa ñas en
los te rri to rios que bor dea ban a Ba bi lo nia por el nor des te. En
efec to, se es ta ban for man do por aque lla zo na cier tos fo cos de
re sis ten cia que eran una ame na za pa ra el Elam. Co no ce mos
tam bién al gu nos nom bres de lo ca li da des que se con ser van en la
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es te la que re la ta la pri me ra de es tas cam pa ñas. Se tra ta de «Bīt-
na ppākhē» (ca sa de los he rre ros) y del lu gar lla ma do «Sha-bar‐ 
ba rē» (de los lo bos), que de bían en con trar se en la fron te ra en tre
el te rri to rio de Nu zi y Asi ria. El pri me ro, efec ti va men te, de be
de ser idénti co al «Kha lṣu-na ppākhē» (dis tri to de los he rre ros)
y el se gun do a la ciu dad de Bar ba ra, que apa re cen men cio na dos
va rias ve ces en los do cu men tos de Nu zi. Las ope ra cio nes se de‐ 
sa rro lla ron, pues, ha cia los te rri to rios del Zāb in fe rior.

Más tar de se tra ta de una re gión, Ukar si lla-Epek th, es de cir,
del ugar Ṣa llu en el que, unos años an tes, As hs hur dan ha bía he‐ 
cho una in cur sión, y del mon te Ebe kh (ac tual Je bel Ḥa m rīn).
Los nom bres de las lo ca li da des que co no ce mos en par te, co mo
Ma q ta, que hay que si tuar pro ba ble men te en el Je bel Ku mar,
Ki brat (qui zá el Ki bri de los tex tos de Nu zi, ac tual men te Ki fri)
nos per mi ten ver que es tas ope ra cio nes se de sa rro lla ban en la
mis ma fron te ra en tre Ba bi lo nia y Asi ria; y hay que aña dir que
con re sul ta do muy va ria ble, por que los mis mos nom bres de
ciu da des se re pi ten va rias ve ces, lo que sig ni fi ca que la mis ma
lo ca li dad fue to ma da y aban do na da en más de una oca sión. En
otro pá rra fo se nos re la ta otra in cur sión en la re gión de Nu zi.
En él se ci tan las ciu da des de Nu zi, Arra pkha (ac tual Ki rkūk),
An zu ga lli (pro ba ble men te muy cer ca de Nu zi), Kham bati (en
otros do cu men tos Kha bati) y Sha nis he (en los tex tos de Nu zi,
¿Shan nash?) Par tien do de una re gión que se en cuen tra al nor te
del Di yā la, el rey ela mi ta avan za por la zo na si tua da en tre el Ti‐ 
gris y los mon tes Za gros has ta al gu nas le guas de Ar be les. Ata‐ 
can do las re gio nes li mí tro fes, es pe ra ba ase gu rar se el con trol de
las ru tas na tu ra les es te-oes te que des cien den a lo lar go del cur‐ 
so su pe rior del Di yā la ha cia la lla nu ra ba bi ló ni ca. Pe ro, du ran te
es te tiem po, ha bía na ci do en Ba bi lo nia una nue va fuer za. Ca si
al día si guien te de la con quis ta ela mi ta, Mar dukka bi tahkhēs hu,
un je fe lo cal, con se guía ya reu nir al re de dor su yo, en Isin, a to‐ 
dos los que no acep ta ban el va sa lla je de Elam. El de seo de in de‐ 
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pen den cia de Isin se vio evi den te men te fa vo re ci do por su po si‐ 
ción geo grá fi ca, en ton ces ex cén tri ca en re la ción con los cen‐ 
tros vi ta les de Ba bi lo nia; des de Isin el mo vi mien to de re be lión
se ex ten dió a otros cen tros más al nor te. A la muer te del rey
As hs hur dan de Asi ria, Mar dukka bi tahkhēs hu (1156-1139) y
lue go su hi jo Itti mar duk ba lāṭu (1139-1131) ha bían ad qui ri do
ya una po si ción lo bas tan te fuer te co mo pa ra po der in ter ve nir
en los asun tos in te rio res de Asi ria, fa vo re cien do a uno de los
dos pre ten dien tes al trono, Ni nur ta tukul tias hs hur, contra su
her ma no Mu takkil nusku. Es muy pro ba ble que el bre ve rei na‐ 
do de Ni nur ta tukul tias hs hur (apro xi ma da men te un año) re for‐ 
za ra aún la in fluen cia ba bi ló ni ca en Asi ria. Y por fin Mar duk,
des pués de un exi lio de más de un si glo, pu do vol ver a su tem‐ 
plo de Ba bi lo nia. Gra cias a la di n as tía de Isin, sur gi da del di lu‐ 
vio de fue go y de ce ni zas de la de rro ta, Ba bi lo nia, trein ta años
des pués, vol vía a ser de nue vo due ña de su des tino.

m)  Na būku du rriuṣur I

Por par te de Elam, el pe li gro, en efec to, se ha bía evi ta do mo‐ 
men tá nea men te. Shi lkhakinshus hi nak ha bía in ten ta do una vez
más pe ne trar en Ba bi lo nia, pe ro su ten ta ti va fra ca só, des pués
de un pri mer éxi to ini cial, y tu vo que vol ver se. Es ta li ber tad de
ma nio bra es la que per mi tió qui zá a los su ce so res de Itti mar‐ 
duk ba lāṭu de sa rro llar una ac ti vi dad cre cien te en otros sec to res.
Así ve mos a Ni nur tanā dins hū mi (1130-1125) atra ve sar la fron‐ 
te ra sep ten trio nal y lle gar a los al re de do res de Ar be les. Na‐ 
būku du rriuṣur (Ne bukad ne zar, Na bu co do no sor I; 1124-1103),
a su vez, in ten ta rá pe ne trar en Asi ria por otros pun tos. La alu‐ 
sión a la ciu dad de Zan qu o Za q qu pa re ce pro bar un avan ce de
los ba bi lo nios ha cia los mon ta ñas del nor des te, mien tras que el
ata que de la ciu dad de Id, si su iden ti fi ca ción con Ḥīṭ es exac ta,
es tes ti mo nio de un in ten to de pe ne tra ción en las re gio nes del

É
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Éu fra tes me dio. Aun que las fuen tes asi rias qui tan im por tan cia
a es tos ata ques y de cla ran que fue ron re cha za dos, los tí tu los de
Na būku du rriuṣur, que le ca li fi can, en tre otras co sas, de ven ce‐ 
dor de Lu llu bi y de Amu rru, se rían la prue ba de que los ba bi lo‐ 
nios veían es tos su ce sos de ma ne ra muy di fe ren te. En to do ca‐ 
so, re cha za dos o ven ce do res, el he cho es que por el mo men to la
ini cia ti va pa re ce ser de los ba bi lo nios.

De es te des plie gue de ac ti vi dad no ha bía de tar dar en dar
una nue va prue ba Na būku du rriuṣur ata can do se ria men te a
Elam, con áni mo de apro ve char las ven ta jas que le pro por cio‐ 
na ban la de bi li dad y la in de ci sión de su nue vo rey, Khu te lu tus‐ 
hinshus hi nak. Se gún pa re ce, hu bo dos ex pe di cio nes. Una fue
mo ti va da, al me nos en prin ci pio, por el de seo de acu dir en ayu‐ 
da de dos re fu gia dos de una ciu dad ela mi ta, Dīn-sha rri, que ha‐ 
bían pe di do y ob te ni do la pro tec ción de Na būku du rriuṣur. Los
do cu men tos de fi nes de la épo ca ca si ta ha blan con fre cuen cia
de la lle ga da de re fu gia dos de Elam o de otras par tes, pe ro, en
ge ne ral, se tra ta de gen tes que aban do nan su país por ra zo nes
eco nó mi cas o ju di cia les. Los que aquí nos in te re san, Sha mua y
su hi jo Sha maia, son con to da pro ba bi li dad re fu gia dos po lí ti‐ 
cos. Pa dre e hi jo, que per te ne cían a la cla se sacer do tal (Sha maia
es sacer do te del dios Ria), ha bían hui do «del rey de Elam». La
cam pa ña em pren di da por Na būku du rriuṣur se vio co ro na da
por un éxi to que su pe ra ba su ob je ti vo ini cial: la es ta tua de Bēl
(Mar duk) fue li be ra da y traí da de nue vo a Ba bi lo nia. En cuan to
al dios Ria, se le con ce dió una gran pro pie dad en la re gión de
Opi, pro pie dad que fue con fia da a los pro te gi dos ela mi tas del
rey ba bi lo nio. La se gun da ex pe di ción, de la que se po see un re‐ 
la to más de ta lla do, fue em pren di da por es te prín ci pe «al que el
rey de los dio ses, Mar duk, hi zo to mar las ar mas pa ra ven gar a
Akkad». Tu vo lu gar en pleno ve rano, en el mes de Ta m muz, y
los ca rros ba bi lo nios si guie ron la ru ta ca ra va ne ra que va, des de
Dēr y con tor nean do el Pus ht-ikuh, has ta la ac tual Di z ful en el
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Ulaī; allí tu vo lu gar el en cuen tro con las tro pas de Khu te lu tus‐ 
hinshus hi nak. «Por or den de Is h tar y de Adad, se ño res de la ba‐ 
ta lla», la for tu na mi li tar se pu so de par te de los ba bi lo nios. «El
rey de Elam dio me dia vuel ta y des apa re ció; en cuan to al rey
Na būku du rriuṣur, per ma ne ció fir me en la vic to ria». Se apo de‐ 
ró del país de Elam y sa queó sus ri que zas. A su re gre so a Ba bi‐ 
lo nia, el rey re com pen só al je fe de los ca rros de com ba te, Lak‐ 
tis hikhu, se gún pa re ce, uno de los que más con tri bu ye ron a la
vic to ria. El re la to de las dos cam pa ñas ela mi tas se ha con ser va‐ 
do en sen das es te las. Es po si ble que las ope ra cio nes mi li ta res
que jus ti fi can, por un la do, el ac to de do na ción al dios Ria y,
por otro, los do nes con ce di dos a Lak tis hikhu, no co rres pon dan
en rea li dad más que a una so la cam pa ña vic to rio sa de Na būku‐ 
du rriuṣur.

Es muy po si ble tam bién que es ta vic to ria mar que el de c li ve
de fi ni ti vo del po der ela mi ta. Du ran te cer ca de tres si glos no oi‐ 
re mos ha blar más de Elam, ni dis pon dre mos de más do cu men‐ 
tos ela mi tas. En cuan to a los do cu men tos me so po tá mi cos, no
men cio nan tam po co a Elam has ta el 821, fe cha en que los ela‐ 
mi tas, alia dos con los ara meos, se rán ven ci dos por los asi rios.

n)  El em pu je de los nó ma das y el fin de la se gun da di n as tía de Isin.
La se gun da di n as tía de los Pue blos del Mar

Al cor to rei na do del hi jo de Na būku du rriuṣur, En lil nā di na‐ 
pli (1102-1099; el úni co do cu men to que se le pue de atri buir
con cer te za es un jui cio re la ti vo a la po se sión de un te rreno),
su ce dió el de Mar duknā di nakhkhē (1098-1081). Otra vez Asi‐ 
ria, des pués de apro xi ma da men te un si glo de de bi li dad, ha bía
al can za do una de las ci mas de su des bor dan te vi ta li dad gue rre‐ 
ra con Ti gla tpi le ser I (1115-1077). Pe ro tam bién, una vez más,
se ha bía pre ci sa do la ame na za per ma nen te que los nó ma das
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ha cían pe sar, des de ha ce mu chos si glos an tes, so bre el va lle de
los dos ríos. Em pu ja dos de oes te a es te por la in va sión de los
«Pue blos del Mar» y acu cia dos por la ne ce si dad de sub sis tir, los
nó ma das del de sier to iban a trans for mar se en una en ti dad po lí‐ 
ti ca de fi ni da: los ara meos. Vol vía a pro du cir se el mis mo fe nó‐ 
meno de coa gu la ción que ya he mos vis to con los ca si tas y los
hu rri tas.

Es muy po si ble que, ya dos si glos an tes y en una car ta en‐ 
contra da en Dūr-Ku ri gal zu, ha ya que re co no cer a los ara meos
en los khi ra na, de quie nes allí se di ce que se ha llan ins ta la dos,
en par te, al nor te, en las ciu da des de Su bar tu en glo ba das en el
te rri to rio asi rio, y, en par te, en el me dio Éu fra tes, en el país de
Sukhi y de Ma ri. Pe ro, a fi na les del si glo XVII el Éu fra tes no pa‐ 
re ce ya cons ti tuir una ba rre ra su fi cien te pa ra con te ner los, y Ti‐ 
gla tpi le ser se ve obli ga do a em pren der ca tor ce cam pa ñas mi li‐ 
ta res pa ra in ten tar arro jar los al otro la do del río y con fi nar los
allí.

Se sa be que, en el dé ci mo año de su rei na do, Mar duknā di‐ 
nakhkhē con si guió una vic to ria so bre Asi ria. Una es te la nos in‐ 
for ma de que, pa ra re com pen sar la va lien te con duc ta de uno de
sus no bles du ran te una gue rra contra los asi rios, Mar duknā di‐ 
nakhkhē le con ce dió tie rras. La in sis ten cia que se po ne en su‐ 
bra yar el ca rác ter vic to rio so de es ta gue rra (el prín ci pe real que
fi gu ra en tre los tes ti gos de la do na ción es de sig na do co mo «hi‐ 
jo del rey de Ba bi lo nia que ha ven ci do a Asi ria») nos obli ga a
to mar en se rio es te tes ti mo nio aun que, con to do, no ha ya que
exa ge rar su im por tan cia.

Por par te asi ria, es tán ates ti gua das dos ver da de ras cam pa ñas
mi li ta res contra Ba bi lo nia en la épo ca de Mar duknā di nakhkhē,
pe ro es po si ble, ade más, que la per se cu ción de los ara meos en
la re gión del Éu fra tes ha ya in du ci do a Ti gla tpi le ser a ha cer fre‐ 
cuen tes in cur sio nes en te rri to rio ba bi lo nio, co mo una a Ra pi‐ 
qu, que él men cio na in ci den tal men te. En la pri me ra cam pa ña,
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los asi rios fran quea ron la fron te ra nor te de Ba bi lo nia, es de cir,
el Zāb in fe rior, y lle gan has ta Lup ti, apo de rán do se de la ciu dad
de Ar man, en el te rri to rio de Ṣa llu, ciu dad que ya ha bían arre‐ 
ba ta do a los ba bi lo nios en la épo ca de Adad na rā ri I y que ha bía
si do des pués re con quis ta da. La cam pa ña con du jo, pues, a una
rec ti fi ca ción de la fron te ra.

La se gun da cam pa ña, mu cho más se ria, ter mi nó con la con‐ 
quis ta de Dūr-Ku ri gal zu, de Si ppar de Sha mash, de Si ppar de
An nunī tum, de Ba bi lo nia y de Opi. Ba bi lo nia fue sa quea da y el
pa la cio real in cen dia do. Pe ro, se gún pa re ce, la re sis ten cia de los
ba bi lo nios con ti nuó y los asi rios só lo con si guie ron la vic to ria
más tar de en una du ra ba ta lla, gra cias a los ca rros de Ti gla tpi le‐ 
ser. Es po si ble que es tos su ce sos tu vie ran lu gar po co an tes de
las ham bres ca tas tró fi cas que, se gún una cró ni ca, aso la ron Me‐ 
so po ta mia sep ten trio nal y en las que «las gen tes se de vo ra ban
unas a otras». Los ara meos de «las tien das» se pu sie ron en ca‐ 
mino e in va die ron Asi ria, cu yos ha bi tan tes, pa ra sal var sus vi‐ 
das, se re fu gia ron en las mon ta ñas del nor te del país, aban do‐ 
nan do sus ciu da des al sa queo de los nó ma das. La cró ni ca aña de
que Mar duknā di nakhkhē, rey de Kar du niash, des apa re ció pa ra
siem pre y fue reem pla za do en el trono por su hi jo Mar duks ha‐ 
pik zē ri māti (1080-1068). Du ran te una par te, al me nos, del rei‐ 
na do de es te úl ti mo se es ta ble cie ron re la cio nes amis to sas en tre
Ba bi lo nia y Asi ria. Pe ro la amis tad en tre los dos paí ses, que la
cró ni ca sin cró ni ca se com pla ce en po ner de re lie ve, lle ga ba ya
tar de. La de rro ta que Ti gla tpi le ser ha bía in fli gi do a Mar duknā‐ 
di nakhkhē, al de bi li tar el po der cen tral, no po día sino fa vo re cer
a los ara meos. Pe ro aquel gran gue rre ro era, co mo su ce de a me‐ 
nu do, un po lí ti co me dio cre y de cor to al can ce. Ba bi lo nia, de bi‐ 
li ta da, de bía ser la pri me ra en hun dir se ba jo los ata ques de los
ara meos. Un rey de ori gen ara meo, aun que lle va ba co mo su pa‐ 
dre un nom bre ba bi lo nio, Ada da plai ddi na (1067-1046), iba a
reem pla zar en el trono al úl ti mo rey de la di n as tía de Isin. No
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sa be mos qué cré di to de be con ce der se a un do cu men to neo ba‐ 
bi ló ni co que in si núa que fue con ayu da del pro pio As hs hur bē‐ 
lka la (1074-1057), su ce sor de Ti gla tpi le ser, có mo el ara meo ac‐ 
ce dió al trono des pués de la muer te de Mar duks ha pik zē ri māti.
La cró ni ca sin cró ni ca ad mi te igual men te que el rey asi rio se
alió con Ada da plai ddi na (cuan do es te úl ti mo lle gó a ser rey de
Ba bi lo nia) y que se ca só con su hi ja, la cual apor ta ba una ri ca
do te. Si no fa vo re ció los pla nes del ara meo pa ra ha cer se con el
po der en Ba bi lo nia, As hs hur bē lka la acep tó al me nos los he‐ 
chos, con la es pe ran za qui zá de que la pre sen cia de los ara meos
en Ba bi lo nia dis mi nui ría, aun que fue ra mo men tá nea men te, la
pre sión de las ban das nó ma das contra Asi ria.

Pe ro fue lo con tra rio lo que se pro du jo: los su teos in va die‐ 
ron Ba bi lo nia: «El su teo… se lle vó a su país el bo tín de Su mer y
de Akkad». Una es te la pro ce den te de Si ppar, de la pri me ra mi‐ 
tad del si glo  IX, men cio na es ta te rri ble in va sión de los su teos,
que sem bró la rui na en Ba bi lo nia. El tem plo de Sha mash en Si‐ 
ppar, el cé le bre tem plo Eba bbar, fue des trui do y se in te rrum pió
el cul to del dios. El he cho de que el cul to del Sol no fue ra res ta‐ 
ble ci do du ran te el rei na do de los tres su ce so res de Mar duka‐ 
plai ddin es una prue ba de la de bi li dad de su po der. Só lo vein te
años más tar de el pri mer rey de la se gun da di n as tía del País del
Mar, Shi m mas hs hikhu (1024-1007), em pren de ría, en tre las rui‐ 
nas del tem plo, la bús que da de la es ta tua del dios; «pe ro no se
re ve ló a él». Pe se a ello, des pués de re cons truir el re cin to de la
ce lla, res ta ble ció las ofren das re gu la res e ins ta ló en el tem plo a
un sacer do te bā rū. Las ofren das se in te rrum pie ron du ran te la
ca res tía que hu bo en el rei na do de Kas hs hūnā di nakhkhē 
(1006-1004), pe ro vol vie ron a ha cer se con el ter cer y úl ti mo
rey de la di n as tía, Eul mas hs akin su mi. Los nom bres tí pi ca men te
ca si tas que tie nen los dos pri me ros re yes nos ha cen pen sar que
se tra ta de des cen dien tes de los ca si tas que se ha bían re fu gia do
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en el ex tre mo sur cuan do se hi zo inú til to da re sis ten cia contra
los ela mi tas.

SE GUN DA PAR TE: LA SO CIE DAD

a)  Es truc tu ras So cia les

α)  Ré gi men de la pro pie dad y ad mi nis tra ción del te rri to rio

Los do cu men tos que nos in for man so bre la vi da eco nó mi ca
de Ba bi lo nia en la épo ca ca si ta son de dos ti pos prin ci pa les: por
un la do, los ar chi vos eco nó mi cos del tem plo de Ni ppur y del
pa la cio de Dūr-Ku ri gal zu, y por otro, los ku du rru, que, se gún su
nom bre in di ca, son pie dras-lí mi tes. Tan to los ar chi vos co mo
los ku du rru na da di cen, en ge ne ral, de los si glos XVI y XV. A par‐ 
tir de Bur na bu riash  II es, pues, cuan do po de mos co men zar a
ha cer nos una idea de las trans for ma cio nes su fri das por la eco‐ 
no mía ba bi ló ni ca. En es tas cir cuns tan cias, ¿es tá jus ti fi ca do
con si de rar que los cam bios que ob ser va mos en aquel mo men to
se ha bían pro du ci do ya en épo ca an te rior al si glo XIV, épo ca de
la que ca si nin gu na no ti cia ha lle ga do has ta no so tros? Es muy
pro ba ble que mu chas de las mo di fi ca cio nes se hu bie ran pro du‐ 
ci do an tes, es de cir, a par tir del mo men to en que la di n as tía ca‐ 
si ta re for zó su po si ción en el país. Hay que pen sar que la Ba bi‐ 
lo nia en la que se ins ta la ron co mo ven ce do res los ca si tas no era
ya más que un pá li do re fle jo del país en que ha bía rei na do Ha‐ 
m mu ra bi. Muy se ria men te com pro me ti do por el sur, en la re‐ 
gión de Ur y de Lar sa, y por el cen tro, en Ni ppur y en Isin, con
el su ce sor in me dia to de Ha m mu ra bi, Sam sui lu na, el po der ba‐ 
bi lo nio ya no se ejer cía, en el mo men to de la in va sión hi ti ta,
más que en las re gio nes de Ba bi lo nia y Si ppar; es to ha cía más
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fá cil, en cier to sen ti do, una trans for ma ción de las vie jas es truc‐ 
tu ras ad mi nis tra ti vas y te rri to ria les a me di da que se iban re‐ 
con quis tan do las re gio nes que ha bían for ma do par te an ti gua‐ 
men te del reino de Ba bi lo nia.

Es tas trans for ma cio nes se re fie ren prin ci pal men te al ré gi‐ 
men de la tie rra. Es en ton ces re gla ge ne ral que en las gue rras de
con quis ta hay que re com pen sar an te to do a los bue nos ser vi do‐ 
res, otor gán do les fun cio nes en la je rar quía ad mi nis tra ti va y tie‐ 
rras en las que dis fru ten de to dos los de re chos del se ñor. Una
es te la nos re la ta, por ejem plo, la do na ción de tie rras por par te
de Ku ri gal zu (II) a un gue rre ro en pre mio a su va le ro sa con duc‐ 
ta du ran te la gue rra de «Su bar tu», es de cir, contra Asi ria. Es ta
prác ti ca tie ne co mo re sul ta do la apa ri ción de una nue va cla se
pri vi le gia da de pro pie ta rios del sue lo que es tán, ellos y sus fa‐ 
mi lias, li ga dos al rey por la zos de de pen den cia y de fi de li dad. A
par tir de es te mo men to se plan tea una cues tión: ¿a qué gru po
so cial per te ne cen es tos gue rre ros que se han dis tin gui do en los
com ba tes?

No es ta re mos le jos de la ver dad si su po ne mos que se tra ta,
so bre to do, de aque llas tro pas de éli te que eran los com ba tien‐ 
tes de los ca rros; es to equi va le a de cir que la po se sión de la tie‐ 
rra pa re ce en ton ces li ga da a cier tas téc ni cas mi li ta res que ha‐ 
cen en aquel mo men to su apa ri ción y que in tro du cen en
Orien te Me dio los hu rri tas y los ca si tas. Los tem plos se be ne fi‐ 
cian tam bién am plia men te de las do na cio nes de tie rras por
par te del rey[16] y ven ex ten der se sus do mi nios. To do es to se
pro du ce en de tri men to de los an ti guos te rra te nien tes, quie nes,
a me nu do, se apro ve chan de una bue na oca sión o del ab sen tis‐ 
mo de los nue vos pro pie ta rios pa ra vol ver a ins ta lar se en sus
an ti guos do mi nios o pa ra so me ter a li ti gio las do na cio nes rea‐ 
les. Es ta si tua ción da lu gar a pro ce sos que du ran a ve ces tres
ge ne ra cio nes o más, y que se re la tan, jun to con la sen ten cia que
po nía fin (pro vi sio nal men te) al pro ce so de rei vin di ca ción, en
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una pie dra lla ma da ku du rru. Aun que la cos tum bre de re la tar las
tran sac cio nes in mo bi lia rias so bre una pie dra que se co lo ca ba o
le van ta ba lue go en el sue lo sea muy an ti gua (véa se, por ejem plo,
el obe lis co de Ma nis h tūs hu), son, sin em bar go, los ca si tas los
que ge ne ra li zan su em pleo, ha cien do de es te hi to (del que de bía
con ser var se una co pia en el tem plo) un sím bo lo que en car na
los de re chos de un in di vi duo y de sus he re de ros so bre un bien
in mue ble. Po nien do la ins crip ción ba jo la pro tec ción de di vi ni‐ 
da des que se re pre sen tan a ve ces por sus sím bo los, ga ran ti zan
la irre vo ca bi li dad de la de ci sión ju rí di ca to ma da por el rey.

La re co men da ción que se lee muy a me nu do de no ocul tar la
pie dra en un lu gar os cu ro o se cre to tien de a evi tar que és ta se
vea im po si bi li ta da de «de cla rar el de re cho» del po see dor del
bien. Aquí se ve in ter ve nir su ce si va men te va rios ni ve les de
pen sa mien to, al gu nos bas tan te pri mi ti vos, in clu so ar cai cos; na‐ 
da im pe día, en efec to, que la pie dra fue ra des pla za da o su ins‐ 
crip ción bo rra da, y por es ta ra zón pue de pa re cer bas tan te pue‐ 
ril el con fiar le la pu bli ci dad del ac to. Pe ro es muy po si ble que
en la men te de los ba bi lo nios, co mo en la de otros pue blos, la
fuer za de la pie dra re si die ra, por lo me nos al prin ci pio, en los
dio ses que se ha bían re pre sen ta do en ella, así co mo tam bién (y
qui zá mu cho más) en el he cho de que sus raíces se hun die ran,
por así de cir lo, en el seno de la tie rra. El ca so es que los ku du rru
nos han da do a co no cer to do un es ca la fón de per so nal ad mi nis‐ 
tra ti vo y nos han in for ma do am plia men te so bre el de re cho de
aque lla épo ca.

Ve mos tam bién la rea pa ri ción del kha zan nu, cu yo nom bre,
aun que qui zá no sus fun cio nes, se ha bía he cho ra ro ba jo la pri‐ 
me ra di n as tía (du ran te la cual ha bía si do pro ba ble men te reem‐ 
pla za do por el ra biā num). El tér mino se tra du ce apro xi ma da‐ 
men te por «al cal de», pe ro, en rea li dad, sus atri bu cio nes re ba sa‐ 
ban am plia men te las que en nues tros días se con ce den a un al‐ 
cal de; eran és tas de mu chas cla ses: ad mi nis tra ti vas, po li cía cas,
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ju di cia les y fis ca les. Cons tante men te nos en contra mos con es te
per so na je, y no so la men te en Ba bi lo nia sino tam bién en las re‐ 
gio nes ve ci nas, en Nu zi y has ta en Si ria (Ala lakh).

Por mu chas que fue ran las ven ta jas de su car go, las res pon sa‐ 
bi li da des del «al cal de» de bían pe sar mu cho so bre sus hom bros.
Po de mos su po ner lo así gra cias a un do cu men to, en contra do en
Nu zi, que da ins truc cio nes al al cal de de la ciu dad de Tas‐ 
hukhkhe. És te no so la men te de bía preo cu par se del es ta do de la
ciu dad que ad mi nis tra ba, sino que era tam bién res pon sa ble de
to do lo que su ce die ra en el cam po cir cun dan te. Si se pro du cía
un ac to de ra pi ña o si el ene mi go ha cía una in cur sión y se apo‐ 
de ra ba de al gu nas per so nas o las ma ta ba, era el des gra cia do
kha zan nu quien car ga ba con la res pon sa bi li dad. Si un ciu da‐ 
dano de Arra pkha se fu ga ba de su ciu dad y se re fu gia ba en Tas‐ 
hukhkhe y, des pués, de ja ba su re fu gio pa ra di ri gir se a otro país,
era tam bién el al cal de quien de bía res pon der de su fal ta de vi gi‐ 
lan cia. Una de sus fun cio nes es en cia les era, ade más, cui dar de
que los tra ba jos co mu nes fue ran eje cu ta dos pun tual men te por
los ha bi tan tes de la ciu dad que ad mi nis tra ba, y que los im pues‐ 
tos en es pe cie que se exi gían de los gran je ros se en tre ga ran a su
de bi do tiem po. El kha zan nu te nía asi mis mo que ocu par se de la
trans for ma ción que los ali men tos así re co gi dos de bían su frir
an tes de ser de po si ta dos en los al ma ce nes. Era, por ejem plo, el
al cal de quien de bía ha cer pren sar los gra nos de sé samo a fin de
ex traer de ellos el acei te, y vi gi lar que és te se de po si ta ra en cá‐ 
ma ras pre cin ta das (bī tku nukki).

El kha zan nu te nía co mo su pe rior al bēl-pikhāti, go ber na dor
de una pro vin cia, y al shākin-māti, pre fec to, que su per vi sa ban la
ad mi nis tra ción de la pro vin cia o de la re gión en la que re si dían.
Las ciu da des más im por tan tes te nían, ade más del kha zan nu, un
pre fec to. El go ber na dor de Ni ppur se guía te nien do la de no mi‐ 
na ción de guen naku. Es muy di fí cil sa ber qué fun cio nes se com‐ 
pren dían en los nu me ro sos tér mi nos que en contra mos en los
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ku du rru, de los que al gu nos se re fie ren a la ad mi nis tra ción del
te rri to rio. Sa be mos, por ejem plo, que el la pu ttu, el ak lu y qui zá
el shākin ṭe mi ocu pa ban en la je rar quía bu ro crá ti ca gra dos in fe‐ 
rio res a los del kha zan nu. Pe ro fue ra de es to, muy po cas co sas
co no ce mos so bre sus au tén ti cas ac ti vi da des en aque lla épo ca.
De be ha cer se una men ción par ti cu lar del za zakku, en pre sen cia
del cual, tan to en Ba bi lo nia co mo en Nu zi por las mis mas fe‐ 
chas, se ha cía la me di ción de las tie rras que ha bían si do do na‐ 
das por el rey, o bien de las que iban a aña dir se a las pro pie da‐ 
des rea les (Nu zi).

Jun to al rey apa re cen va rios fun cio na rios lla ma dos rēsh sha‐ 
rri, y de en tre ellos al gu nos nos son co no ci dos, co mo Ki din-
Mar duk, que sir vió ba jo Bur na bu riash  II y del que se po seen
dos se llos. Fue ade más un pro pie ta rio de tie rras muy im por tan‐ 
te, ya que se co no ce un po bla do que lle va su nom bre. La voz
suka llu no pa re ce ha ber de sig na do a un vi sir pro pia men te di‐ 
cho. Se tra ta cier ta men te de un fun cio na rio muy im por tan te,
pe ro el he cho de que se le nom bre a ve ces des pués de otros va‐ 
rios prue ba que en aque lla épo ca no es ta ba, por lo me nos en
Ba bi lo nia, en la cum bre de la je rar quía. En Nu zi, es tas fun cio‐ 
nes eran asu mi das, a ve ces, por un prín ci pe (mar sha rri). En
cuan to a la ad mi nis tra ción del pa la cio y del tem plo, es ta ban a
car go del sha ta m mu; es te tér mino pa re ce ha ber de sig na do a un
ofi cial en car ga do de cus to diar los bienes del pa la cio y del tem‐ 
plo y de to mar no ta de cual quier ob je to que en tra ra o salie ra de
los al ma ce nes. Un do cu men to de Dūr-Ku ri gal zu nos ha bla, en
efec to, de un sha ta m mu del tem plo, quien, al co mien zo de sus
fun cio nes, se ña la que una cier ta canti dad de bron ce, que ha
sali do sin du da tem po ral men te, no ha vuel to ja más al tem plo.
Otro sha ta m mu del tem plo es en car ga do por el al cal de de Ba bi‐ 
lo nia de po ner una ca de na de co bre en la cin tu ra de un re fu gia‐ 
do ela mi ta. Otros sha ta m mu es ta ban al man do de los al ma ce nes
en los que se con ser va ban los gé ne ros ali men ti cios (acei te, ce‐ 
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ba da, etc.) y de los al ma ce nes de equi pos (bīt unāti). Al gu nos
tér mi nos que de sig nan a los co rreos son com ple ta men te nue‐ 
vos y de mues tran que los ca si tas ha bían in tro du ci do al gu nas
mo di fi ca cio nes en el ám bi to de la men sa je ría; así, por ejem plo,
los ka llē nā ri u tā bā li, men sa je ros por tie rra y mar, son men cio‐ 
na dos en los ku du rru jun to a los co rreos or di na rios (lā si mu) en‐ 
tre los fun cio na rios a los que se prohi bía el pa so por las tie rras
que dis fru ta ban de cier tas fran qui cias.

Se tie ne la im pre sión de que el ca rác ter pa la cie go que los re‐ 
yes ca si tas die ron a la eco no mía se ha cía ex ten si vo a los tem‐ 
plos y de que se lle vó mu cho más le jos que en la épo ca an te rior
el pro ce so de lai ci za ción. Ni ppur, que es nues tra prin ci pal
fuen te de in for mes eco nó mi cos, pa re cía de pen der com ple ta‐ 
men te de la cor te a tra vés de nu me ro sos fun cio na rios del rey.
Es al rey a quien se acha can los ex ce sos de au to ri ta ris mo a los
que se en tre gan sus fun cio na rios en el ejer ci cio de sus car gos.
Los re yes ca si tas se pre sen tan co mo bien he cho res de las ciu da‐ 
des-tem plo de Ni ppur y de Si ppar, y lo son efec ti va men te; pe‐ 
ro, por otro la do, es tas ciu da des apa re cen to tal men te en glo ba‐ 
das en un sis te ma que ca si no les de ja nin gu na li ber tad. En el
ca so de Ni ppur es to es tan cier to que el mis mo rey asu mi rá a
ve ces el tí tu lo de guen naku, que es el del go ber na dor de Ni ppur.

β)  Las cla ses so cia les y la gue rra

En lo con cer nien te a la es truc tu ra so cial de Ba bi lo nia, se tie‐ 
ne la im pre sión de que, mu cho más aún que ba jo la pri me ra di‐ 
n as tía, se da gran im por tan cia a una or ga ni za ción dua lis ta ca‐ 
rac te ri za da por la exis ten cia de una cla se de fun cio na rios y ofi‐ 
cia les, la «gen te del ca rro», y una cla se de al dea nos y de ar te‐ 
sanos, opri mi da por los im pues tos y so bre to do por las pres ta‐ 
cio nes per so na les de to do ti po. So bre es ta cla se re caen los tra‐ 



56

ba jos pe sa dos de la cons truc ción y del man te ni mien to de di‐ 
ques y ca na les. En cua dra dos en equi pos más o me nos nu me ro‐ 
sos y con du ci dos por je fes, los cam pe si nos ex ca van los de pó si‐ 
tos y los ca na les, cul ti van las huer tas, y muy a me nu do se ven
so me ti dos a los ma los tra tos de los fun cio na rios rea les, se gún
sa be mos por di ver sos do cu men tos. Ade más de los tra ba jos
obli ga to rios (is hka ru, tup shikku, ilku), es ta ban so me ti dos a im‐ 
pues tos en es pe cie pa ra el tem plo o pa ra el rey.

La exen ción de los tra ba jos obli ga to rios y de las pres ta cio nes
per so na les re ves tía, por es ta ra zón, una im por tan cia ca pi tal.
Nun ca se ha bía em plea do con tan ta fre cuen cia co mo en es ta
épo ca el tér mino zakū tu, fran qui cia. Sig ni fi ca que las tie rras
que se be ne fi cia ban de ella es ta ban li bres de una par te ma yor o
me nor de los im pues tos y car gas de bi dos al po der cen tral. Los
fun cio na rios del rey, de cual quier cla se que fue ran, no te nían
de re cho de en tra da en es tas tie rras que eran «li bres» en el sen‐ 
ti do de que sus ha bi tan tes go za ban de to dos sus de re chos. Aho‐ 
ra bien, co mo por ca sua li dad, las tie rras «fran cas» que dis fru ta‐ 
ban de ta les pre rro ga ti vas eran pre ci sa men te las que ha bían si‐ 
do con ce di das por los re yes a los re pre sen tan tes de las cla ses
«no bles». Na tu ral men te, el cua dro de la es truc tu ra so cial que
aca ba mos de des cri bir es es que má ti co pe ro pro ba ble men te es
tam bién exac to en sus lí neas ge ne ra les.

Vol vien do a la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va, se ha po di do
com pro bar que la ter mi no lo gía ha cam bia do muy po co en re la‐ 
ción a la de épo cas an te rio res; es to no ex clu ye, sin em bar go,
que ha yan evo lu cio na do las fun cio nes que los tér mi nos de sig‐ 
nan. Las nue vas cla ses di ri gen tes se sir vie ron qui zá, en gran
par te, de las pa la bras que ya es ta ban en uso ba jo sus an te ce so‐ 
res pa ra de sig nar em pleos a ve ces muy dis tin tos. Por el con tra‐ 
rio, y se gún se ha po di do apre ciar, don de los tér mi nos nue vos
pa re cen ser más nu me ro sos es en to do lo que se re la cio na con
el ejérci to y con los ar ma men tos. Es más que pro ba ble, por
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ejem plo, que el tér mino shak ru mash de sig na ra a un ofi cial con
fun cio nes mi li ta res, y es to se de du ce tam bién de do cu men tos
pos te rio res a la di n as tía ca si ta. Ba jo la di n as tía de Isin, el rey
Mar duknā di nakhkhē re com pen sa con una do na ción de tie rras
a un shak ru mash que se ha bía dis tin gui do du ran te la gue rra con
Asi ria. Tam bién pa re ce de du cir se de al gu nos pa sa jes más an ti‐ 
guos que el shak ru mash ejer cía su man do en uni da des de ca rros,
y así se ex pli ca que el tér mino que le de sig na no sea ba bi ló ni co,
sino ca si ta. En efec to, cuan do se exa mi na el ele men to es en cial
de es tas uni da des, el ca rro de gue rra, se com prue ba que aun que
se le ha ya de sig na do siem pre con el vie jo tér mino aca dio de na‐ 
rka b tu, los nom bres de va rias de sus par tes no son aca dias, sino,
por el con tra rio, ca si tas. Es ta an ti no mia tra du ce, en el pla no
lin güís ti co, una rea li dad his tó ri ca. Los aca dios co no cen el ca rro
des de ha ce va rios si glos, pe ro úni ca men te gra cias a los pue blos
pro ce den tes del es te, bue nos cria do res de ca ba llos, se ha con‐ 
ver ti do en un ins tru men to re la ti va men te rá pi do y só li do, ca paz
de trans for mar la tác ti ca de la gue rra de mo vi mien to. Al mis mo
tiem po, se acen túa la di fe ren cia en tre ca rro de gue rra y ca rro
de trans por te. Las trans for ma cio nes que los re cién lle ga dos a
Ba bi lo nia in tro du cen en el ca rro de gue rra con cier nen en su
ma yor par te a la rue da, de la que tan to la llan ta (allak) co mo los
ra dios (anakan dash, akkan dash) tie nen nom bres ca si tas. La ca ja
del ca rro, muy ali ge ra da, re po sa úni ca men te en dos rue das,
mien tras que el ca rro de trans por te (eri q qu), ti ra do por bue yes o
as nos, si gue sien do de cua tro rue das. Es tas úl ti mas no son ya
ma ci zas, sino com pues tas de un cír cu lo va cia do sos te ni do por
cua tro o seis ra dios. Aun que el cue ro y la ma de ra cons ti tu yen
to da vía los ma te ria les es en cia les del ca rro, el bron ce en tra ca da
día con ma yor fre cuen cia en su fa bri ca ción; se em plea so bre to‐ 
do pa ra re cu brir las rue das, pe ro, ade más, mu chos ac ce so rios
de bían ser de bron ce, co mo el shakhu mash, que ser vía qui zá pa‐ 
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ra man te ner las rien das, o el ka mu sa, que, con to da pro ba bi li‐ 
dad, im pe día que se en re da ran las rien das.

El ca rro ne ce si ta ba ya una téc ni ca com ple ja, que re que ría la
co ope ra ción de va rios ar te sanos: car pin te ros, cur ti do res, guar‐ 
ni cio ne ros, he rre ros. Su fa bri ca ción nos per mi te, pues, la com‐ 
pren sión de uno de los me ca nis mos más sig ni fi ca ti vos de es ta
eco no mía: só lo una eco no mía cen tra li za da, co mo la del Pa la cio,
po día reu nir no só lo las ma te rias pri mas im por ta das, co mo la
ma de ra du ra ne ce sa ria pa ra el ar ma zón y el bron ce, sino tam‐ 
bién las ma te rias pri mas de pro duc ción lo cal, co mo el cue ro y
la la na, y, so bre to do, el ele men to es en cial, la ma no de obra es‐ 
pe cia li za da que la cons truc ción del ca rro exi gía.

Las ra zo nes eco nó mi cas que aca ba mos de enu me rar só lo
jus ti fi can, en par te, la es tre cha re la ción que exis te en tre el ca rro
de gue rra y la so cie dad de ti po pa la cie go que do mi na en Ba bi‐ 
lo nia, co mo en to do el Orien te Me dio, en la se gun da mi tad del
se gun do mi le nio. Ra zo nes de otro or den ha cen del ca rro el
pro duc to ejem plar de es ta so cie dad: so bre to do su aso cia ción
ín ti ma con el ca ba llo, co no ci do des de ha cía va rios si glos en el
sur de Me so po ta mia, pe ro mal uti li za do, que lle ga a ser la per‐ 
so ni fi ca ción de la gue rra y de la ca za co mo ac ti vi dad de una
cla se, o me jor di cho, de una cas ta. Co mo di ce el ca ba llo de la
fá bu la[17]: «De du ro co bre, co mo de un ves ti do, es toy cu bier to…
sin mí, ni rey, ni go ber na dor, ni sacer do te, ni prín ci pe an dan
los ca mi nos… muy cer ca del rey y de (su) con se je ro es tá mi es‐ 
ta blo». Ca rros y ca ba llos, en efec to, se han he cho ele men tos tan
im por tan tes en sus cos tum bres, que los re yes, cuan do se es cri‐ 
ben, no se ol vi dan de men cio nar los en tre los salu dos que se di‐ 
ri gen; for man par te de las ca sas rea les de la mis ma ma ne ra que
los in fan tes, las mu je res del ha rén y los ofi cia les del rey. Los ca‐ 
ba llos cons ti tu yen to da vía una de las ri que zas más apre cia das
de Ba bi lo nia, y por es ta ra zón son un ob je to de ese co mer cio
real en for ma de do nes y contra-do nes que se im plan ta, en tre
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Ba bi lo nia y Egip to, des de que se es ta ble cen las re la cio nes di‐ 
plo má ti cas en tre am bos paí ses en la épo ca de Ka ra in dash, y,
por otra par te, en tre ba bi lo nios e hi ti tas. Vea mos en qué tér mi‐ 
nos Kha ttus hi li III pi de ca ba llos en una car ta a Ka das h ma nen lil:
«En vía me ca ba llos (pe ro) se men ta les jó ve nes y de gran ta ma ño;
los se men ta les que tu pa dre me ha bía en via do, así co mo los ca‐ 
ba llos que tú mis mo me man das te, eran bo ni tos, pe ro se han
vuel to ca ba lle jos y pen cos… En el país de Kha tti ha ce mu cho
frío y los ca ba llos vie jos no pue den vi vir. Que los ca ba llos que
mi her ma no me en víe sean jó ve nes se men ta les, por que de ja‐ 
mel gos mi país es tá lleno».

A me nu do, son las ciu da des y los pue blos los que tie nen que
cons truir los ca rros pa ra el pa la cio a tí tu lo de pres ta cio nes
obli ga to rias (is hka ru). Es tos ca rros, re co gi dos des pués por fun‐ 
cio na rios, co mo los de más pro duc tos ma nu fac tu ra dos, eran
dis tri bui dos a los di ver sos or ga nis mos (ejérci to, po li cía) se gún
sus ne ce si da des. Una eco no mía de es te ti po só lo po día sub sis tir
gra cias a una ma qui na ria ad mi nis tra ti va y bu ro crá ti ca muy im‐ 
por tan te que en glo ba ba en un apre ta do cír cu lo to da la pro duc‐ 
ción del país y que se en car ga ba lue go de in tro du cir en el cir‐ 
cui to los pro duc tos ma nu fac tu ra dos. Es te sis te ma eco nó mi co,
que ha ce pen sar en una bom ba as pi ran te-im pe len te, fun cio na‐ 
ba en aque lla épo ca de igual for ma en los pe que ños Es ta dos de
la pe ri fe ria de Ba bi lo nia, que es ta ban so me ti dos, más o me nos
di rec ta men te, al va sa lla je de Mi tan ni. En Nu zi, por ejem plo, la
ri que za de do cu men tos nos per mi te ver, qui zá aún me jor que
en Ba bi lo nia, el me ca nis mo de las re des de pro duc ción y de
dis tri bu ción. Pa ra fun cio nar con ve nien te men te, el sis te ma ha‐ 
cía im pres cin di ble que el per so nal ad mi nis tra ti vo in fe rior, y
so bre to do los je fes de pue blos y ciu da des, fue ran ho nes tos y
de ja ran lle gar a su des tino los pro duc tos que es ta ban en car ga‐ 
dos de re co ger co mo im pues tos. Al gu nos pro to co los re la cio na‐ 
dos con «al cal des» (kha zan nu) des ho nes tos, uno de los cua les
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lle va el nom bre ca si ta de Kus hs hikhar be, nos in for man de en
qué cir cuns tan cias y por qué me dios po día ha cer se oír la vox
po pu li, in clu so en una so cie dad tan to ta li ta ria. Cuan do el Pa la‐ 
cio se aper ci bía de que un al cal de pre va ri ca dor po día po ner en
pe li gro el frá gil equi li brio del cir cui to eco nó mi co, del que el
Pa la cio mis mo era el cen tro, le acu sa ba. En ton ces los sim ples
ciu da da nos po dían dar li bre cur so a sus que jas: a uno de és tos,
Kus hs hikhar be ha bía ro ba do el abono, al otro, las puer tas de su
ca sa, de for ma que és ta no tar dó en ser sa quea da; a un ter ce ro,
las cu bier tas que es ta ba po nien do en su te ja do; en oca sio nes,
ha bía gol pea do a los pas to res, o en car ce la do pa ra ob te ner un
res ca te a pa cí fi cos al dea nos, cu yas mu je res se ha bía lle va do a su
pro pia ca sa. Pe ro mu cho más gra ve era to da vía que hu bie ra li‐ 
bra do de su pres ta ción per so nal, a cam bio de una canti dad de
vino con si de ra ble, a un in di vi duo su je to a tra ba jo obli ga to rio, o
que hu bie ra trans for ma do en puer tas pa ra su pro pia ca sa la
ma de ra des ti na da al Pa la cio. La ex tre ma fra gi li dad de to do sis‐ 
te ma de es te ti po re si día pre ci sa men te en la di fi cul tad de re clu‐ 
tar per so nal que se con ten ta ra só lo con opri mir un po co más
en be ne fi cio pro pio a sus ad mi nis tra dos, sin da ñar en de ma sía
la par te que co rres pon día al Pa la cio.

La in tro duc ción de uni da des de ca rros en el ejérci to de bía,
ade más, trans for mar los mé to dos de gue rra. En es to tam bién
ha re sul ta do pre cio sa la do cu men ta ción de las ciu da des pe ri fé‐ 
ri cas, que nos pro por cio na, pa ra un pe rio do re la ti va men te an ti‐ 
guo (si glo XV, pri me ra par te del si glo XIV), da tos so bre el ar ma‐ 
men to de es tas uni da des y so bre los hom bres que las com po‐ 
nían. La di vi sión del ejérci to en dos alas, que ha si do com pro‐ 
ba da tam bién du ran te el pe rio do ba bi ló ni co an ti guo, ad quie re
aho ra, gra cias a los ca rros, una nue va im por tan cia. Los do cu‐ 
men tos re la ti vos a la in ten den cia ha cen cons tante men te alu sio‐ 
nes al apro vi sio na mien to de los hom bres y de los ca ba llos de
«la de re cha» y de «la iz quier da». El trans por te del fo rra je, efec‐ 
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ti va men te, plan tea ba pro ble mas que de bie ron in fluir en el de‐ 
sa rro llo de las ope ra cio nes. No se tra ta ba ya úni ca men te de ali‐ 
men tar a los hom bres sino tam bién a los ca ba llos, y es to de be
ha ber pe sa do mu cho en el mo men to de ele gir el pe rio do du‐ 
ran te el cual con ve nía co men zar una ex pe di ción mi li tar.

Ca da ti ro com pren día, en ge ne ral, dos ca ba llos más un ca ba‐ 
llo su ple men ta rio. El equi po de hom bres de un ca rro de gue rra
(rakib na rka b ti) se com po nía, a lo que pa re ce, de un co che ro, del
com ba tien te, del ar que ro, y, a ve ces, del ayu dan te (ki zū). En lo
es en cial, el equi po de los hom bres del ca rro con sis tía en una
co ta de ma lla (ṣi riam o ṣa riam, tér mino ex tran je ro, qui zá hu rri‐ 
ta) so bre la cual se lle va ba un pe to (du tiwa, pa la bra po si ble men‐ 
te em pa ren ta da con du di ttu, que sig ni fi ca pec to ral en aca dio), y
por fin un cas co (qur biṣu) de cue ro, las tres co sas re for za das con
lá mi nas de bron ce. Una co ta de ma lla y un pe to del mis mo ti po,
que te nían el mis mo nom bre, cu brían tam bién a los ca ba llos,
co mo pa ra su bra yar la so li da ri dad gue rre ra que unía a los hom‐ 
bres con ellos. Cons tante men te se mo vi li za ban equi pos de ar‐ 
te sanos es pe cia li za dos pa ra que con ser va sen y re pa ra sen el ma‐ 
te rial mi li tar de po si ta do en un ar se nal si tua do jun to al Pa la cio
y de pen dien te de un ma yor do mo que, en Nu zi, te nía el tí tu lo
de shākin bīti. Una me ti cu lo sa con ta bi li dad lle va ba la cuen ta de
las sali das y en tra das del ma te rial mi li tar en el ar se nal, así co mo
del es ta do de las ar mas ofen si vas, ar cos y fle chas en pri mer lu‐ 
gar. La ma yor par te de los «do cu men tos» men cio na ba si se tra‐ 
ta ba del equi po per te ne cien te a los hom bres del ala iz quier da o
del ala de re cha del ejérci to. De es te equi po mi li tar nor mal se
dis tin guía el des ti na do al rey y a los prín ci pes, tan to por el va‐ 
lor de la ma te ria pre cio sa de que es ta ba he cho, co mo por la ha‐ 
bi li dad ar te sa na del que lo ha bía fa bri ca do: lá ti gos cu yo pu ño
re pre sen ta ba una ca be za de pa to y cu yo man go es ta ba ador na‐ 
do de oro y de pla ta, car ca js in crus ta dos de me ta les pre cio sos, e
in clu so ca rros re cu bier tos, a ve ces, con mo ti vos de oro. En ce‐ 
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rra dos en los «te so ros», es tos ob je tos, que muy fre cuen te men te
eran re ga los de prín ci pes ex tran je ros, no se sa ca ban más que
cuan do el rey te nía que uti li zar los.

En cuan to a los ca ba llos, de los que Ba bi lo nia es ta ba tan
mag ní fi ca men te pro vis ta que era cos tum bre com pa rar su nú‐ 
me ro al de los ta llos de pa ja, su cría se ha cía se gún los mis mos
prin ci pios apli ca dos ca si por to do el Pr óxi mo Orien te en aque‐ 
lla épo ca, pre cep tos re co gi dos en un ma nual cu yo au tor pa sa ba
por ser el mi ta nio Kikku li. Al gu nas re gio nes ha bían ad qui ri do,
en cier ta ma ne ra, el mo no po lio de un ti po par ti cu lar de ca ba‐ 
llos. Por ejem plo, se ha cían ve nir ca ba llos blan cos, muy apre‐ 
cia dos pa ra los ti ros de ce re mo nia, de Khar sam nā, en Ana to lia.
Pe ro so bre to do las re gio nes de los Za gros (en las que, to da vía
en el úl ti mo si glo, los via je ros se asom bra ban del ma ra vi llo so
es pec tá cu lo que pre sen ta ban las crías de ca ba llos me dio sal va‐ 
jes que pas ta ban li bres en los ri quí si mos cam pos) con ti nua ban
pro por cio nan do gran des canti da des de se men ta les que re for za‐ 
ban los re ba ños de la lla nu ra, bien ali men ta dos y bien cui da dos,
pe ro de bi li ta dos por el cli ma hú me do y cá li do. Tam bién pa ra
es to nos son de gran ayu da los do cu men tos de Nu zi. El pa la cio
de es ta ciu dad ex por ta ba ves ti dos, uno de los prin ci pa les re cur‐ 
sos de la re gión, a otros paí ses, y re ci bía a cam bio ca ba llos.
Ade más del rey, po seían su pro pia cua dra otros per so na jes de
ran go ele va do, co mo los prín ci pes y las prin ce sas, los al tos fun‐ 
cio na rios y el al to cle ro (por ejem plo, las gran des sacer do ti sas o
en tu de los dio ses más im por tan tes: Adad e Is h tar). Pe ro era so‐ 
bre to do el ejérci to el que ha cía un con su mo im por tan te de ca‐ 
ba llos, pues cons tante men te era ne ce sa rio re no var los que inu‐ 
ti li za ban la fa ti ga, la en fer me dad, o sim ple men te la ve jez.

Lo que sa be mos de la or ga ni za ción mi li tar sus ci ta una cues‐ 
tión im por tan te: ¿exis te en Ba bi lo nia, en aque lla épo ca, un
ejérci to per ma nen te dis pues to a po ner se en mar cha en cual‐ 
quier mo men to y a in ter ve nir rá pi da men te en don de se hi cie ra
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ne ce sa rio? ¿O se tra ta ba sim ple men te de un ejérci to cons ti tui‐ 
do por gen te re clu ta da a to da pri sa, se gún las ne ce si da des del
mo men to? Has ta aho ra, só lo los ar chi vos de Nu zi son su fi cien‐ 
te men te abun dan tes en la ma te ria pa ra su ge rir nos una res pues‐ 
ta. Pe ro, in clu so en Nu zi, los do cu men tos re la cio na dos con el
ejérci to se re fie ren ca si úni ca men te a for ma cio nes de ca rros, y
no di cen ca si na da so bre la in fan te ría (ERÍN. GÉR: sā bū shē pi:
¿tro pas a pie?). Las in for ma cio nes que nos dan es tos do cu men‐ 
tos, aun que par cia les, nos per mi ten, por lo me nos, sa ber de qué
ti pos de hom bres es ta ban com pues tos los gru pos que for ma ban
las tro pas de los ca rros. Se pue de de cir, por ejem plo, que los je‐ 
fes pa re cen per ma nen tes, pues sus nom bres se re pi ten con re‐ 
gu la ri dad en un gran nú me ro de tex tos, y tie nen a sus ór de nes
a hom bres de sig na dos co mo rakib na rka b ti. Al gu nas de es tas
tro pas for ma ban en las ba ta llas la guar dia del rey o de los prín‐ 
ci pes hi jos del rey, o bien guar da ban las puer tas del Pa la cio o de
otros edi fi cios ofi cia les, e in clu so eran en via das pa ra vi gi lar la
co se cha de tri go, ame na za da por los la dro nes. Sus je fes po dían
ade más ocu par una fun ción ad mi nis tra ti va más o me nos im‐ 
por tan te, co mo las de suka llu, kha zan nu, shākin māti, mé di co o
es can cia dor. Hay que dis tin guir en tre los rakib na rka b ti y los
que eran de sig na dos co mo akhkhē, her ma nos o ca ma ra das, co‐ 
mo di ría mos aho ra, que eran qui zá jó ve nes que se ocu pa ban de
los ca rros y de los ca ba llos en es pe ra de lle gar a ser con duc to‐ 
res, pa ra lo que se ne ce si ta ba ha bi li dad y en tre na mien to.

En tre los sol da dos de in fan te ría se en contra ban a me nu do
ar te sanos, co mo he rre ros, al fa re ros, al ba ñi les y, a ve ces, mé di‐ 
cos e in clu so sacer do tes (san gu).

La di vi sión del ejérci to en dos alas, que tam bién pa re ce ha‐ 
ber se he cho du ran te el pe rio do pa leo ba bi ló ni co, ad quie re en‐ 
ton ces, gra cias a los ca rros de gue rra, una im por tan cia nue va.
Pe ro, ¿en qué con sis te real men te la di vi sión de los gru pos de
ca rros en ca rros de de re cha y ca rros de iz quier da, a la que
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cons tante men te se re fie ren tan to los do cu men tos de la in ten‐ 
den cia so bre las dis tri bu cio nes de tri go y de fo rra je a las di fe‐ 
ren tes uni da des, co mo los con cer nien tes al es ta do de los equi‐ 
pos de ar mas y de ca ba llos? No te ne mos nin gún me dio de sa ber
si es ta no men cla tu ra co rres pon día a un or den de ba ta lla de ter‐ 
mi na do, si res pon dían a la sim ple ne ce si dad prác ti ca, pa ra el je‐ 
fe mi li tar, de te ner las mis mas uni da des y los mis mos hom bres,
du ran te el trans cur so de cam pa ñas su ce si vas, a su iz quier da y a
su de re cha, o bien si es ta di co to mía del ejérci to re pro du cía una
or ga ni za ción ge ne ral del es pa cio, or ga ni za ción que, por otro
la do, vol ve mos a en con trar en la de sig na ción de las ciu da des en
el in te rior de un dis tri to y tam bién de los cam pos so me ti dos al
im pues to. De es tas tres hi pó te sis, que de to das for mas no se ex‐ 
clu yen una a otra, pro ba ble men te es la úl ti ma la que más se
acer ca a la rea li dad. Pe ro cual quie ra que sea la hi pó te sis a la que
se con ce da más cré di to, pa re ce in du da ble que el re par to de los
gru pos de ca rros en uni da des de de re cha y en uni da des de iz‐ 
quier da pre su po ne un des tino de ter mi na do de los hom bres de
es tas uni da des.

La lec tu ra de es tos do cu men tos su gie re otra cues tión: la de
los sol da dos de re ser va. En las lis tas que pa re cen re la cio nar se
con el ejérci to, el nom bre de uno o de va rios in di vi duos es tá se‐ 
gui do, en nu me ro sas oca sio nes, del tér mino shi na mu nu, es cri to
a me nu do 2-mu-nu, es de cir, se gun do, do ble. El mis mo tér mino
se apli ca igual men te a in di vi duos que tie nen que eje cu tar una
pres ta ción. Se ha pen sa do que en to dos es tos ca sos shi na mu nu
sig ni fi ca sus ti tu to, y que, es pe cial men te cuan do se tra ta ba de
sol da dos, ha bía que con si de rar que es te tér mino de sig na ba a un
sol da do de se gun da cla se o a un «re ser vis ta». Jun to a los shi na‐ 
mu nu, es tán tam bién los kika mu nu, es de cir, de ter ce ra ca te go‐ 
ría. El he cho de que, por lo me nos una vez, se ha ya en contra do
kha mis h mu nu, es cri to 5-mu-nu, quin to, de ja mu chas du das so‐ 
bre la exac ti tud de es ta hi pó te sis.
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Me re ce tam bién la pe na ha blar de la épo ca que se ele gía pa ra
la gue rra. En el preám bu lo de la re la ción que Sar gón II de Asi‐ 
ria ha ce al dios As hs hur de su oc ta va cam pa ña mi li tar, se di ce:
«En el mes de Ta m muz, que de ter mi na los con se jos de las na‐ 
cio nes, el mes del va lien te hi jo ma yor de En lil, del fuer te en tre
los dio ses, de Anus hat, que el ma es tro de la cien cia Ni ni giku ha
ins cri to en la an ti gua ta bli lla pa ra la reu nión de los ejérci tos y
la for ma ción de cam pos»[18]. Era, pues, al me nos en prin ci pio,
pa ra es tar de acuer do con una ve ne ra ble cos tum bre por lo que
el rey asi rio co men za ba sus cam pa ñas en ve rano, ya que el mes
de Ta m muz era el cuar to mes del año ba bi ló ni co, que co mien za
en mar zo-abril. De la mis ma ma ne ra, al gu nos si glos an tes, Na‐ 
būku du rriuṣur I, se gún sa be mos, co men zó en pleno mes de Ta‐ 
m muz su ex pe di ción contra el rey de Elam, Khu te lu tus hinshus‐ 
hi nak.

Es po si ble que al gu nas con si de ra cio nes eco nó mi cas y es tra‐ 
té gi cas pe sa ran mu cho en la elec ción del ve rano co mo es ta ción
fa vo ra ble pa ra el co mien zo de las ope ra cio nes mi li ta res[19]: la
dis po ni bi li dad de hom bres que ha bían ter mi na do los tra ba jos
ag rí co las, la dis po ni bi li dad de pro vi sio nes abun dan tes y reu ni‐ 
das en los si los y, so bre to do, la po si bi li dad de ha cer ma nio brar
a los ca rros en un sue lo se co en el que no se hun den las rue das,
lo que sin du da de bió cons ti tuir un gran triun fo pa ra las ex pe‐ 
di cio nes de los ca rros a las lla nu ras del sur, muy a me nu do
inun da das.

b)  Es truc tu ras fa mi lia res

α)  Re la cio nes en tre la fa mi lia y la po se sión del sue lo

Se ría, sin em bar go, ine xac to creer que la es truc tu ra es ta tal
de la eco no mía ba bi ló ni ca, cu yos con tor nos aca ba mos de tra zar
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rá pi da men te, no per mi tió el man te ni mien to de la au to no mía
de que go za ban los di fe ren tes gru pos so cia les de la épo ca pre‐ 
ce den te. Es po si ble que, en cier tos ca sos, se hi cie ra ma yor in‐ 
clu so la im por tan cia de aqué llos. En efec to, el prin ci pio en que
se ins pi ró Ha m mu ra bi, y en me nor gra do tam bién los le gis la‐ 
do res que le pre ce die ron, en el ám bi to del de re cho pe nal y más
par ti cu lar men te en los ca sos de da ño a per so nas, fue el de
trans for mar la ven gan za en cas ti go. Se tra ta ba con ello de qui‐ 
tar a las fa mi lias el de re cho a ha cer ellas mis mas jus ti cia y
reem pla zar la ven gan za «ili mi ta da» que exi gía el ho nor por un
cas ti go de ter mi na do que el po der cen tral se en car ga ría, qui zá,
de in fli gir al cul pa ble. El ta lión, que es una co di fi ca ción li mi ta‐ 
da ade más a los que son igua les en ran go y en edad, es tam bién
una es pe cie de ta ri fa de la ven gan za que per mi te con ci liar las
exi gen cias del «ho nor», con res pec to al cual las ca pas amo rreas
de la po bla ción ba bi ló ni ca de bían ser, co mo to dos los be dui nos,
ex tre ma da men te in tran si gen tes, con los im pe ra ti vos de un po‐ 
der cen tra li za dor que no po día to le rar las con si de ra bles pér di‐ 
das de vi das hu ma nas y de ener gía que im po ne la sa tis fac ción
del ho nor. Al pro ce der así Ha m mu ra bi apun ta ba tam bién ha cia
otro ob je ti vo: rom per la cohe sión de la fa mi lia, cu ya so li da ri‐ 
dad en contra ba en la ven gan za nue va oca sión de re for zar se. La
fa mi lia ex ten sa, pri va da por un la do de sus pro pie da des te rri to‐ 
ria les me dian te la co mer cia li za ción de la tie rra y, por otro, del
me dio de afir mar su to ta li ta ris mo en el ejer ci cio de la ven gan‐ 
za, se con ver tía así en un or ga nis mo dis lo ca do, re du ci do a su
cé lu la pri mi ti va, la fa mi lia nu clear, so bre la que el po der po día
ac tuar más efi caz men te se gún sus con ve nien cias.

Los su ce sos que se pro du je ron a la caí da de la pri me ra di n as‐ 
tía fue ron, por el con tra rio, fa vo ra bles al re sur gi mien to de las
fa mi lias ex ten sas. Tan to la ca ren cia de un po der fuer te, que ca‐ 
rac te ri za por lo me nos el pri mer si glo de la do mi na ción ca si ta,
co mo, en se gun do lu gar, la im por tan cia que ad qui rie ron los
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cen tros ru ra les en re la ción con las ciu da des ba bi ló ni cas, que
de ben ha ber su fri do un pe río do de de ca den cia, son dos ele‐ 
men tos que han po di do con tri buir a la con so li da ción de las fa‐ 
mi lias ex ten sas. En efec to, al gu nos tér mi nos que de sig nan una
ex ten sión te rri to rial se apli can igual men te a un gru po de gen‐ 
tes uni das en tre sí por la zos de pa ren tes co, des cen dien tes a ve‐ 
ces de un ante pa sa do co mún. Pa la bras co mo di m tu, que par‐ 
tien do del sen ti do ori gi nal de «to rre» ter mi na por te ner a la
vez el sig ni fi ca do de «pue blo for ti fi ca do» y de «dis tri to con tro‐ 
la do o po seí do por un ofi cial del rey» (bēl-di m tu), o co mo bī tu,
«ca sa», «co mu ni dad fa mi liar» e igual men te «lu gar», «te rri to‐ 
rio», apa re cen fre cuen te men te en los do cu men tos de la épo ca.
Así, por ejem plo, en el ku du rru men cio na do an te rior men te, el
rey Mar duknā di nakhkhē re com pen sa a un ofi cial con ce dién‐ 
do le tie rras si tua das en Bīt-Ada, la «ca sa de Ada»; el agra cia do
ofre ce en re ga lo unos ca ba llos al je fe de Bīt-Ada, es de cir, al que
es, por la zos de san gre, el je fe de la po bla ción de aque llos lu ga‐ 
res. En es ta oca sión, la de no mi na ción lo cal en cu bre una rea li‐ 
dad hu ma na, un clan.

La mis ma tie rra es tá en vuel ta en una apre ta da red de in te re‐ 
ses a ve ces contra dic to rios. Ha per di do la elas ti ci dad que ha bía
ad qui ri do an te rior men te ba jo la pri me ra di n as tía ba bi ló ni ca,
con la que prác ti ca men te ha bía en tra do en el co mer cio. El he‐ 
cho de que en tre las tran sac cio nes co mer cia les que co no ce mos
no se en cuen tren prác ti ca men te ven tas in mo bi lia rias es prue ba
de has ta qué pun to el sue lo se ha con ver ti do en un bien ina lie‐ 
na ble, que só lo se trans mi te ya por he ren cia o por do na ción
real.

β)  Des cen den cia pa tri li neal y «co la te ra les»
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A la des cen den cia fa mi liar pa tri li neal en la que los bienes se
trans mi ten se gún un eje ver ti cal: pa dre-hi jo-nie to, se yu x ta po‐ 
ne a ve ces una «des cen den cia» de de sa rro llo ho ri zon tal en la
cual la trans mi sión de bienes se rea li za de her ma no en her ma‐ 
no. Tes ti mo nio ine quí vo co de es ta ten den cia son las adop cio‐ 
nes de fra ter ni dad que se en cuen tran con mu cha fre cuen cia en
es ta épo ca no so la men te en Ba bi lo nia, sino tam bién en te rri to‐ 
rios li mí tro fes, co mo en Nu zi, re gión fuer te men te do mi na da
por in fluen cias hu rri tas, y en Elam, e in clu so en te rri to rios más
ale ja dos, co mo Uga rit, a ori llas del Me di te rrá neo. En Nu zi, por
ejem plo, las adop cio nes de fra ter ni dad se de ben en su gran ma‐ 
yo ría a un ele men to que per te ne ce a un me dio ca si ta, co mo
ates ti guan los nom bres de los adop ta dos y de los adop tan tes.
Lo mis mo que las adop cio nes fi lia les, las de fra ter ni dad tie nen
por ob je to per mi tir a gen tes ex tra ñas a la fa mi lia el ac ce so al
re par to de los bienes del adop tan te. Pe ro el he cho de que se tra‐ 
te de ins ti tuir una fra ter ni dad fic ti cia, en lu gar de una fi lia ción,
de mues tra que la trans mi sión pue de ha cer se tam bién se gún
una «des cen den cia» ho ri zon tal. En Nu zi, la adop ción co mo
her ma no tie ne lu gar en tre in di vi duos que lo son ya por la san‐ 
gre, pro ba ble men te con la fi na li dad de per mi tir a uno de los
her ma nos ad qui rir, ade más de su par te de la he ren cia, una par‐ 
te de la del otro.

Es ta or ga ni za ción fa mi liar, cu yos ras gos ori gi na les po de mos
apre ciar gra cias a las hue llas que ha de ja do en los do cu men tos,
nos prue ba en to do ca so que el pue blo ca si ta, en el que du ran te
mu cho tiem po se ha vis to un con jun to de bár ba ros, po seía ya
es truc tu ras so cia les pro pias. Tam bién se ha pre ten di do, se gún
un es que ma un po co sim plis ta, que, in me dia ta men te des pués
de ins ta lar se en Ba bi lo nia, los di ri gen tes ca si tas tra ta ron de asi‐ 
mi lar la cul tu ra ba bi ló ni ca, bien o mal, a fin de ha cer ol vi dar la
ru de za de su ori gen. Ve mos, por el con tra rio, que no re nun cia‐ 
ron a su or ga ni za ción fa mi liar.
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c)  El de re cho

α)  For ma li da des ju rí di cas en la apro pia ción del sue lo

En mu chos otros ám bi tos ma ni fies tan tam bién una cier ta
ori gi na li dad. An te rior men te he mos in sis ti do en los as pec tos
que to ma en es ta épo ca la trans fe ren cia del sue lo. Te ne mos que
aña dir aho ra que una nue va ter mi no lo gía apa re ce en los ku du‐ 
rru. Es ta nue va ter mi no lo gía es tes ti mo nio de que exis tía un
nue vo pro ce di mien to ju rí di co, muy di fe ren te del que es ta ba en
vi gor du ran te la Di n as tía I, en re la ción con la ce sión in mo bi lia‐ 
ria. El rey en vía a sus fun cio na rios a los mis mos lu ga res que
son ob je to de trans fe ren cia, pa ra que mar quen los lí mi tes y
con fir men ofi cial men te la po se sión al re ci pien da rio. La pu bli‐ 
ci dad de que se ro dea el con tra to se ex pre sa en tres ver bos: sha‐ 
pā ru, mas hākhu y kun nū, es de cir, en viar, de li mi tar y con fir‐ 
mar[20]. Los fun cio na rios que pro ce den a la me di ción del sue lo
son el go ber na dor de la ciu dad y el es cri ba del rey, y a ve ces se
les unen al gu nos otros fun cio na rios rea les. El «al cal de» (kha‐ 
zan nu) pue de reem pla zar al go ber na dor de la ciu dad.

β)  Las fian zas

Se pue de de cir, por lo de más, que to da es ta épo ca se ca rac te‐ 
ri za por una re no va ción de las for ma li da des ju rí di cas. Go za de
gran di fu sión la mar ca de la uña o del bor de del ves ti do del
deu dor en la ta bli lla, a mo do de se llo, he ren cia del an ti guo de‐ 
re cho ba bi ló ni co. Al mis mo tiem po, apa re ce una cu rio sa ex pre‐ 
sión pa ra de sig nar la fian za. La ter ce ra per so na que se eri ge en
ga ran te del deu dor es lla ma da «el que gol pea la fren te» de es te
úl ti mo (mākhiṣ pūti). Es muy po si ble que pa ra com pren der ver‐ 
da de ra men te es ta ex pre sión sea ne ce sa rio con si de rar el pro ce‐ 

É
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di mien to se gui do pa ra la cons ti tu ción de un ga ran te. És te no
in ter vie ne en el mo men to en que el deu dor con trae su deu da,
sino des pués, cuan do el deu dor in sol ven te se ve apre mia do por
el acree dor. El ga ran te gol pea en ton ces la fren te del deu dor y le
ha ce salir de la cár cel (bīt kī li), que en aquel tiem po muy bien
po día ser una er gás tu la en la que le tu vie ra en ce rra do el acree‐ 
dor.

La res pon sa bi li dad del ga ran te an te el acree dor pa re ce a ve‐ 
ces li mi tar se a que el deu dor no hu ya y pue da pre sen tar se al
acree dor al tér mino del pla zo de la deu da. La mis ma ex pre sión
pa ra de sig nar la fian za se en cuen tra igual men te en un te rri to‐ 
rio li mí tro fe de Ba bi lo nia, en Nu zi. Pe ro allí in ter vie ne en tre el
deu dor y el acree dor el mākhiṣ pūti a fin de ga ran ti zar que el
deu dor cum pli rá la obli ga ción que ha ad qui ri do en la fe cha fi ja‐ 
da. Es, pues, en el mo men to en que se crea la obli ga ción, cuan‐ 
do el deu dor se com pro me te a res ti tuir a fe cha fi ja el im por te
de la deu da, cuan do el mākhiṣ pūti in ter vie ne. A ve ces, el deu dor
es un ar te sano que ha re ci bi do un pe di do pa ra la fa bri ca ción de
un ob je to y que ha co bra do ya el pre cio de di cha fa bri ca ción, en
cu yo ca so el fia dor se com pro me te a que el tra ba jo sea en tre ga‐ 
do a tiem po. Pe ro otras ve ces se tra ta de un prés ta mo cu mu la ti‐ 
vo he cho a va rios in di vi duos li ga dos en tre sí por la zos la bo ra les
(¿tra ba ja do res de una mis ma gran ja?); se es ta ble ce en ton ces una
es pe cie de fian za so li da ria en tre los deu do res, de suer te que el
acree dor po drá exi gir el pa go de la deu da a uno o a otro de
ellos, y en es te ca so se di ce que uno es fia dor (mākhiṣ pūti) del
otro.

d)  La re li gión

α)  Los dio ses de la di n as tía ca si ta
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De la mis ma ma ne ra que no aban do na ron sus es truc tu ras
so cia les, los ca si tas no re nun cia ron a sus dio ses. Es tas dos ac ti‐ 
tu des, no es ne ce sa rio de cir lo, son es tre cha men te so li da rias.
Sin du da, una de las pri me ras preo cu pa cio nes de Agum, ya he‐ 
mos he cho alu sión a ello, fue re cu pe rar las es ta tuas de Mar duk
y de Ṣar pa ni tu, que ha bían si do lle va das le jos de Ba bi lo nia du‐ 
ran te la in va sión hi ti ta. La vuel ta de la pa re ja di vi na a su ciu dad
te nía el sig ni fi ca do de una res tau ra ción del or den, al te ra do por
la in va sión ene mi ga y por la caí da del úl ti mo rey de la I Di n as‐ 
tía ba bi ló ni ca. Al ad mi tir que to do lo que se ha ce en el mun do
de los hom bres es un re fle jo su til de la vo lun tad de los dio ses, el
res ta ble ci mien to de Mar duk en su tem plo era una prue ba de
que, a pe sar del cam bio de di n as tía, que da ba ase gu ra da la con ti‐ 
nui dad de Ba bi lo nia. Pe ro no se ría jus to in ter pre tar es te ac to, la
vuel ta de Mar duk, co mo una afir ma ción de la pie dad, en lo su‐ 
ce si vo ex clu si va, que los re yes ca si tas ten drían pa ra con los dio‐ 
ses ba bi lo nios a cos ta de los pro pios dio ses. La de mos tra ción
de que tal in ter pre ta ción ca re ce de fun da men to es la ac ti tud de
Ku ri gal zu  I, en tre otros. En el mo men to de su co ro na ción,
cuan do se arro ga el tí tu lo de rey de la to ta li dad (shar kis hs hati) y
pre ten de en la zar se así, más allá de la I Di n as tía, con los re yes
de Akkad y, so bre to do, con Sar gón, Ku ri gal zu no se di ri gi rá a
Mar duk, sino a los dio ses de su di n as tía, Shu qa mu na y Shu ma‐ 
li ya. Son és tos los que, jun to con la tría da su pre ma, Anu, En lil y
Ea, cu bren al rey de «es plen dor di vino», atri bu to es en cial de
los so be ra nos «uni ver sa les». Son tam bién Shu qa mu na y Shu‐ 
ma li ya quie nes, has ta el fi nal de la di n as tía e in clu so des pués,
apa re ce rán en las ins crip cio nes co mo los dio ses pro tec to res del
rey.

Lo po co que sa be mos del pan teón ca si ta nos vie ne en gran
par te de dos fuen tes: un vo ca bu la rio ca si ta-aca dio, que con tie‐ 
ne un cier to nú me ro de nom bres di vi nos, y una lis ta de nom‐ 
bres pro pios ca si tas con su tra duc ción, ele men to por ele men to,
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al aca dio. Así ave ri gua mos que Shu qa mu na, por una par te, pa‐ 
re ce ser con si de ra do co mo una di vi ni dad idén ti ca a otra di vi ni‐ 
dad no aca dia, Shu gab; por otra par te, uno y otro son asi mi la‐ 
dos tan pron to al dios aca dio Ner gal co mo al dios aca dio
Nusku. En cuan to a Shu ma li ya, «la que vi ve en las cum bres»,
«la se ño ra de las mon ta ñas pu ras», «la que atra vie sa los to rren‐ 
tes», se la re la cio na con otra di vi ni dad ex tran je ra al mun do
aca dio, Shi gu rra-Shi bu rra. Aun que los nom bres de al gu nos de
es tos dio ses, co mo, por ejem plo, Shu ma li ya, pue dan re la cio nar‐ 
se con las len guas in doeu ro peas, el ele men to shu- por el que
co mien zan to dos ellos in di ca que for man un gru po y que tie‐ 
nen en tre sí una afi ni dad lin güís ti ca. Por es ta cau sa, el pro ble‐ 
ma se plan tea de es ta ma ne ra: en el mo men to en que los ca si tas
de sem pe ñan un pa pel pre pon de ran te en Ba bi lo nia, es tas di vi ni‐ 
da des pa re cen es tar in dis cu ti ble men te re la cio na das con la re‐ 
gión de los Za gros; pe ro, ¿fue ron lle va das allí por los ca si tas, o
bien per te ne cen a un es tra to más an ti guo que ellos?

Otros nom bres de dio ses nos son re ve la dos por la lis ta y el
vo ca bu la rio a los que aca ba mos de alu dir: Khar be, asi mi la do a
En lil; Ma ra ttash, a Ni nur ta; Sakh, a Sha mash; Shikhu, a Mar‐ 
duk (pe ro, en el vo ca bu la rio, Shikhu = Sīn); Kha la-i, a Gu la; Ka‐ 
mu lla, a Ea; la dio sa Mi zir, a la dio sa Gasham; Bu riash (que es
lla ma do tam bién «el dios ca si ta») es asi mi la do tan pron to a
Adad co mo a Bēl-Mā tāti. No pa re ce du do so que se tri bu ta ra un
cul to a Shu qa mu na y Shu ma li ya co mo dio ses de la di n as tía; sin
em bar go, el he cho de que nin gún tex to ha ble de un tem plo de‐ 
di ca do a es ta pa re ja di vi na im pli ca que es ta ría más bien ins ta la‐ 
da en una ca pi lla del in te rior del pa la cio real.

Más tar de, en el pri mer mi le nio, aún en contra mos tes ti mo‐ 
nios del cul to ren di do a Shu ma li ya en Asi ria por Sha ms hia‐ 
dad V y por Asarha ddón. En los ku du rru, Shu qa mu na y Shu ma‐ 
li ya son ci ta dos va rias ve ces jun to a Nusku, el dios del fue go, y
a Bē lit-eka lli, la dio sa lla ma da «la se ño ra del Pa la cio». El con te‐ 
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ni do de las mal di cio nes de las que es tos dio ses eran cau sa nos
mues tra, por lo de más, en qué me dio se ejer cían sus fun cio nes
di vi nas: «que Shu qa mu na y Shu ma li ya mal di gan al que in frin ja
lo que es tá es ta ble ci do en es ta es te la», «que en su có le ra le ha‐ 
gan de tes ta do en Pa la cio», «que el dios se ha ga su ene mi go y el
rey le odie» y otras pa re ci das. A es te res pec to se nos plan tea
otra cues tión: ¿hay que ver en la men ción, fre cuen te en los ku‐ 
du rru, de los «dio ses del rey» (ilā ni sha sha rri) una re fe ren cia
pre ci sa a Shu qa mu na y Shu ma li ya? Cuan do Bur na bu riash, al
es cri bir a Ame no fis IV, de sea que «los dio ses de Bur na bu riash»
se pon gan de par te de su co rres pon sal es muy po si ble que de see
ha cer ex ten si va al rey de Egip to la som bra bien he cho ra de los
dio ses de la di n as tía ca si ta. No fal tan, ade más, alu sio nes pre ci‐ 
sas a Shu qa mu na y a Shu ma li ya co mo «dio ses del rey», pe ro
hay que te ner en cuen ta que la ex pre sión «dio ses del rey» no es
tí pi ca de una ci vi li za ción de ter mi na da, sino que es co mún a to‐ 
da un área cul tu ral. El he cho de que se en cuen tren pri me ro en
lu ga res co mo Qa tna mues tra bien cla ro que los hu rri tas tu vie‐ 
ron al go que ver, qui zá in di rec ta men te, con su im por ta ción y
su di fu sión en Ba bi lo nia y en otras par tes. Des de un pun to de
vis ta his tó ri co-re li gio so, la exis ten cia de «dio ses del rey» no
de ja de te ner im por tan cia ya que, a pe sar del ran go so cial ele va‐ 
do en que se sitúan, tie nen una afi ni dad se gu ra con esos «dio‐ 
ses», es pe cie de la res, a los que, en la mis ma épo ca y en me dios
muy cla ra men te hu rri tas, se ren día un cul to fa mi liar. Sa be mos
que es tos dio ses se ma te ria li za ban en imá ge nes que se trans mi‐ 
tían por he ren cia del pa dre al hi jo ma yor. Es to se ates ti gua am‐ 
plia men te en Nu zi, y de ellos se en con tra rá una ra mi fi ca ción
le ja na has ta en los re la tos de los pa triar cas bí bli cos, con los te‐ 
ra fim de Ja cob (Gé ne sis, 31).

No te ne mos nin gu na prue ba de que se rin die ra cul to a los
otros dio ses que apa re cen muy a me nu do en los nom bres pro‐ 
pios, lo que no ex clu ye que al gu na de es tas di vi ni da des ha ya
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po di do de sem pe ñar un cier to pa pel ba jo el nom bre de un dios
ba bi lo nio al que se la hu bie ra asi mi la do. Tam bién pue den ser a
ve ces muy ins truc ti vos los salu dos con los que co mien zan las
car tas. En ge ne ral, el re mi ten te de sea a su co rres pon sal la pro‐ 
tec ción de los dio ses del lu gar de ori gen de la car ta: Gu la, Sha‐ 
mash, Mar duk, el «dios po de ro so» (li te ral men te: que pe sa), es
de cir, Adad, etc. A ve ces, el que es cri be pi de pa ra el des ti na ta rio
la pro tec ción co lec ti va de los dio ses de al gún lu gar de ter mi na‐ 
do. A es te res pec to, en contra mos in clu so los «dio ses del Éu fra‐ 
tes», lo que nos re cuer da la im por tan cia que te nía en aque lla
épo ca la or da lía, y so bre to do la or da lía por el río, en la li te ra tu‐ 
ra ju rí di ca y re li gio sa. So bre la prác ti ca de la or da lía en la épo ca
ca si ta se pre sien te que cons ti tu ye un fe nó meno pro pio de to da
un área cul tu ral que se ex tien de de Ma ri al Elam, pa san do por
Nu zi y Ba bi lo nia, más que un fac tor ca rac te rís ti co de un so lo
pue blo.

β)  Es cep ti cis mo y dios per so nal

An te la vas ta he ren cia de li te ra tu ra re li gio sa que re ci bie ron,
los es cri bas ca si tas no aho rran es fuer zos ni ener gías. Un in gen‐ 
te tra ba jo de co pia de tex tos an ti guos ba bi lo nios y su me rios se
rea li za en esos mo men tos en los ve ne ra bles cen tros de cul tu ra
que fue ron Uruk, Ni ppur, Si ppar y Ba bi lo nia. Aun que a su es ti‐ 
lo le fal ta a me nu do la ele gan cia de sus pre de ce so res, el es cri ba
ca si ta es muy res pe tuo so con el es píri tu de los tex tos y lle ga en
su ad mi ra ción por el pa sa do has ta los lí mi tes de lo po si ble. Es ta
afi ción por el ar caís mo es evi den te en las ins crip cio nes rea les y
en las gra ba das en los se llos.

En ade lan te, fa mi lias de es cri bas, en las que pro ba ble men te
la elec ción de los alum nos se ha ce en for ma de adop ción pa ra el
apren di za je, reem pla zan en los gran des cen tros a los an ti guos
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é. du bba, que han des apa re ci do (cf. vol. II). Los es cri bas se pre‐ 
sen tan ca da vez más co mo los con ser va do res de la tra di ción,
prin ci pal men te por que se va acen tuan do la dis tan cia que se pa‐ 
ra la len gua ha bla da de la es cri ta. En efec to, par tien do del dia‐ 
lec to tí pi co de su épo ca, los es cri bas lle gan a crear una len gua
li te ra ria en la que se con ser van cier tas for mas del an ti guo ba bi‐ 
lo nio.

Pe ro su tra ba jo no se li mi ta a co piar. Al gu nas obras li te ra rias
crea das por ellos ates ti guan una re no va ción en el pen sa mien to.
En es tas obras apa re ce un con cep to nue vo de las re la cio nes en‐ 
tre el hom bre y los dio ses, una ac ti tud di fe ren te del hom bre an‐ 
te el pe ca do. En una de ellas, Lud lul bēl nē me qi, sin du da la más
im por tan te, el hé roe, que tie ne el nom bre de Shubs hi-mes h rū-
Shakkan, tí pi co de es ta épo ca, es un hom bre pia do so so bre el
que se en sa ña el ri gor di vino.

Sin em bar go, des de la ter ce ra ta bli lla sa be mos que el dios
Mar duk vol ve rá a dar al hé roe la vi da y el bien es tar fí si co. El
pro ble ma que se plan tea así es el si guien te: ¿có mo un hom bre
cu ya ac ti tud es con for me a las nor mas ri tua les y que in ci ta a los
que le ro dean a la prác ti ca de la pie dad ha cia los dio ses y al res‐ 
pe to ha cia el rey pue de su frir la suer te re ser va da en prin ci pio a
los pe ca do res? De aquí pro ce de es ta no ta de des en ga ño:
«¿Quién co no ce la vo lun tad de los dio ses del cie lo? ¿Quién co‐ 
no ce los pro yec tos de los dio ses de los in fier nos? ¿Có mo pue‐ 
den co no cer los mor ta les los de sig nios de un dios? El que hoy
vi ve, ma ña na es ta rá muer to. El que ha ce un ins tan te es ta ba
aba ti do, vuel ve a le van tar se… La con di ción (de los hom bres)
cam bia tan rá pi da men te co mo pue den abrir se y ce rrar se las
pier nas…». Y aun que el poe ma tie ne un fi nal fe liz, el acen to pe‐ 
si mis ta de es tos ver sos es un in di cio de la in quie tud es pi ri tual
de aque lla épo ca. Bien es ver dad que las con di cio nes de los
tiem pos han po di do in fluir en es ta ma ne ra de ver las co sas. La
du ra ex pe rien cia de una ciu dad co mo Ba bi lo nia en tre ga da al
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sa queo, el em po bre ci mien to del país y la ins tau ra ción de una
di n as tía ex tran je ra pue den ha ber sus ci ta do en las men tes de los
ba bi lo nios se rias du das en cuan to a la ver dad del dog ma de que
la des gra cia no pue de ser sino la con se cuen cia de un pe ca do
vo lun ta ria o in vo lun ta ria men te co me ti do.

Otro ejem plo in te re san te de la men ta li dad de la épo ca, un
tex to de ins pi ra ción com ple ta men te pia do sa (que reac cio na
qui zá contra la pos tu ra de si lu sio na da y es cép ti ca de que da
prue bas el Lud lul bēl nē me qi) pre ten de jus ti fi car to do el mal que
se cier ne so bre los hom bres por el in cum pli mien to de un ac to
ri tual. Re mon tan do el cur so de la his to ria, el au tor lle ga rá in‐ 
clu so a ex pli car la de rro ta de Na rā msīn (cf. Vo lu men II) por que
se le ol vi dó ofre cer pes ca dos en el tem plo de Ba bi lo nia, el Es‐ 
agil, que no exis tía to da vía en tiem pos de ese rey. Pe ro es tos in‐ 
ten tos de in ter pre ta ción ri tua lis ta de la his to ria ape nas po dían
di si par las du das. Las nue vas prue bas a las que iba a ser so me ti‐ 
da Ba bi lo nia, la mar cha de su dios pri me ro a Asi ria y des pués a
Elam, aun que los teó lo gos in ten ta ran jus ti fi car la au sen cia de
Mar duk por su des con ten to con su pue blo (co mo, por ejem plo,
en el poe ma de Irra), iban a au men tar al es cep ti cis mo en cuan to
a la efi ca cia de la ac ción de los gran des dio ses del uni ver so en
fa vor de sus súb di tos. De es to re sul ta ban di ver sas con se cuen‐ 
cias: por un la do, la ne ce si dad cre cien te de apo yar se en un dios
per so nal más pr óxi mo al hom bre que los gran des dio ses; en es‐ 
ta épo ca se em plea ca da vez con más fre cuen cia la pa la bra ilu,
dios, con el sig ni fi ca do de suer te, for tu na de un hom bre. Por
otro la do, el pa pel cre cien te de la ma gia, a la que se re cu rre pa ra
es ca par de la po se sión de las po ten cias de mo nía cas, en gen dra‐ 
do ras de en fer me da des y de in for tu nios. Al mis mo tiem po, se
com prue ba, cu rio sa men te, una re no va ción de los es tu dios mé‐ 
di cos en el ve ne ra ble cen tro de Ni ppur. Car tas es cri tas en él
ates ti guan, en efec to, la exis ten cia de una es pe cie de clí ni ca en
la que eran hos pi ta li za dos can to res del tem plo, hom bres y mu‐ 
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je res, en tre los que ha bía un cier to nú me ro de ori gen ex tran je‐ 
ro. En tre los en fer mos se en cuen tra una prin ce sa real. El mé di‐ 
co, que los cui da de una ma ne ra com ple ta men te ra cio nal, in‐ 
for ma re gu lar men te de la evo lu ción de las en fer me da des que
su fren. Él mis mo for ma par te, co mo co rres pon de, del tem plo
de la dio sa Gu la, la «gran cu ran de ra», es de cir, de la fa cul tad de
me di ci na más ca li fi ca da de la épo ca.

γ)  El triun fo de Mar duk

Pe ro tam bién la re li gión ofi cial ha evo lu cio na do. La di n as tía
ca si ta ha bía in ten ta do en la zar con la gran tra di ción de Akkad a
tra vés del cul to ren di do a En lil. Uno de los tí tu los de es tos re‐ 
yes ha bía si do el de «vi rrey de En lil» (sha gin den lil-la), epí te to
que re mon ta a los tiem pos de Na rā msīn. Tam bién se lla ma rán
«fa vo ri tos de Anu y de En lil» (Ku ri gal zu II); «Pro vee dor que te‐ 
me a En lil» (Ka das h man tur gu); «Nom bra do por el se ñor de los
dio ses», es de cir, En lil (Ku ri gal zu II).

To dos los tí tu los ca si tas re fle jan, pues, la ve ne ra ción por En‐ 
lil. Es im po si ble sa ber has ta qué pun to es ta ve ne ra ción des bor‐ 
da ba de las es fe ras ofi cia les. Los nom bres pro pios hu bie ran po‐ 
di do dar nos al gu nas in di ca cio nes úti les, pe ro co mo la ma yor
par te de nues tra do cu men ta ción pro vie ne de Ni ppur, la ciu dad
san ta de En lil, es nor mal que la in men sa ma yo ría de los nom‐ 
bres teó fo ros sean com pues tos de es te dios.

La caí da de la di n as tía ca si ta y la su bi da al po der, en las con‐ 
di cio nes que ya sa be mos, de la se gun da di n as tía de Isin, de bían
con fe rir a Ba bi lo nia y a su dios un pa pel de pri me ra im por tan‐ 
cia en la me di da en que, pre ci sa men te, los re yes de Isin de sea‐ 
ban dis tin guir se de los re yes de la di n as tía de rro ca da. Es tos úl‐ 
ti mos ha bían ve ne ra do a En lil y su ciu dad, Ni ppur, y ha bían
he cho de Dūr-Ku ri gal zu su re si den cia. Los re cién lle ga dos de‐ 
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mos tra rán a Ba bi lo nia y a su dios Mar duk un afec to y una ve‐ 
ne ra ción sin al ti ba jos. Pa ra des ta car la co ne xión que exis te en‐ 
tre la Ba bi lo nia de la épo ca Ha m mu ra bi y la de Na būku du‐ 
rriuṣur I, es te úl ti mo se da a ve ces el tí tu lo de «Sol de su país»,
imi tan do así al mis mo Ha m mu ra bi que se ha bía lla ma do en el
pró lo go del Có di go «Sol de Ba bi lo nia». Na būku du rriuṣur I es
de sig na do co mo «el prín ci pe exal ta do, el hi jo es co gi do de Ba bi‐ 
lo nia»; se le con si de ra no so la men te co mo «el prín ci pe ama do
de Mar duk», lo que se ría co mún, sino co mo aquel a quien
«Mar duk, el hé roe en tre los dio ses, ha se ña la do un des tino sin
igual», o aquel a quien «Mar duk, el rey de los dio ses, ha he cho
to mar las ar mas pa ra ven gar a Akkad».

¿En qué me di da al gu nos ca rac te res de Ba bi lo nia, que pa re‐ 
cen acu sar se en es ta épo ca, co mo el de ciu dad eter na y el de
ciu dad san ta, han po di do fa vo re cer la as cen sión de Mar duk ha‐ 
cia la rea le za di vi na? ¿O es que, por el con tra rio, son con se‐ 
cuen cia de ella? Lo úni co que pue de afir mar se es que la per so‐ 
na li dad de Mar duk se en ri que ció en esos mo men tos con nue‐ 
vos as pec tos, y que su po der, su pe ran do am plia men te al de nu‐ 
men de la ciu dad, se con vir tió en cier to mo do en el de un gran
dios del uni ver so. Es to equi va le a de cir que, en lo su ce si vo, se le
atri bu yen al gu nos de los atri bu tos de En lil; pe ro, co mo muy
jus ta men te se ha he cho ob ser var[21], de la asi mi la ción de es tos
atri bu tos a la an ti gua per so na li dad de Mar duk ha bía de re sul tar
una di vi ni dad muy di fe ren te de En lil, mu cho más po de ro sa en
cier to sen ti do y mu cho más uni ver sal de lo que nun ca ha bía si‐ 
do En lil. En el mo men to en que Ba bi lo nia se va con vir tien do
ca da vez más en un mi cro cos mos y en el cen tro del mun do, el
úl ti mo can to del Poe ma de la Crea ción, Enū ma elish, con sa gra
el triun fo de Mar duk, pre sen tán do lo co mo el que or ga ni za el
uni ver so y el que dis tri bu ye atri bu tos y fun cio nes a los otros
dio ses.
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He mos in ten ta do tra zar muy im per fec ta men te los ca mi nos
tor tuo sos que han se gui do los di fe ren tes mo dos de pen sar y de
sen tir de es ta épo ca. Es cep ti cis mo y em pleo de la ma gia, ne ce si‐ 
dad de es ta ble cer re la cio nes de cau sa a efec to, es bo zo de un
pen sa mien to ra cio na lis ta: sa be mos que, en lo su ce si vo, los
sacer do tes ba bi lo nios no aban do na rán ya es tos ca mi nos. Cuan‐ 
do los cla mo res de los cír cu los teo ló gi cos exal ten a los gran des
dio ses del uni ver so, se de ja rá oír una voz dis cor dan te que di rá:
¿pa ra qué? Ve mos tam bién has ta qué pun to son se me jan tes los
pro ble mas que se plan tea rán a los sacer do tes de Is ra el. Lo mis‐ 
mo que Job, en un re gis tro me nor, cier ta men te, pe ro no me nos
con mo ve dor, ha cia el año mil an tes de Cris to el hé roe de la
Teo di cea plan tea el pro ble ma de lo pre ca rio de la jus ti cia di vi‐ 
na, que per mi te vi vir fe liz al que prac ti ca el mal, e in ver sa men‐ 
te, se en sa ña con el ino cen te. Y no en con tra rá más so lu ción que
im plo rar la mi se ri cor dia de esos se res, tan vo lu bles en el fon do,
que son los dio ses.

II.  ASI RIA

a)  La de ca den cia de Asi ria y la ex pan sión de Mi tan ni

Si la his to ria de Ba bi lo nia en el si glo XVI, des pués de la in va‐ 
sión de la ca pi tal ba bi ló ni ca por los hi ti tas, nos pro du ce a me‐ 
nu do la de cep cio nan te im pre sión de al go in con sis ten te y va cío
so bre lo que flo tan al gu nos da tos pro por cio na dos por lis tas
rea les muy fre cuen te men te contra dic to rias, es ta im pre sión se
acen túa aún más cuan do se tra ta de Asi ria. Por una ex tra ña in‐ 
ver sión, re sul ta que los co no ci mien tos que te ne mos de Asi ria
en la se gun da mi tad del se gun do mi le nio son de un ti po ab so lu‐ 
ta men te opues to a los que se tie nen de es te país en los si glos XIX

y XVI II. Gra cias a los do cu men tos con cer nien tes a la co lo nia asi‐ 
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ria de Ka nish, nos es po si ble com pren der la vi da eco nó mi ca de
una so cie dad de co mer cian tes y el mi nu cio so en gra na je de los
cir cui tos de ex por ta ción y de im por ta ción. Lo que sa be mos del
fun cio na mien to de los te la res fa mi lia res (que fa bri ca ban los
ves ti dos des ti na dos a ser vir de mo ne da de cam bio pa ra ob te ner
ma te rias pri mas pro ce den tes de Ana to lia) y las in for ma cio nes
de que dis po ne mos so bre el co mer cio y la ban ca nos pro por‐ 
cio nan al gu na luz so bre la vi da de es ta so cie dad mer can til. En
cam bio, sa be mos muy po co de los re yes que se su ce die ron al
fren te de es te país.

En el si glo XVI ya ha cía tiem po que las fuen tes eco nó mi cas
no su mi nis tra ban da tos y, apar te de al gu nas ins crip cio nes rea‐ 
les y de las fa mo sas lis tas de los re yes, de Asi ria lo ig no ra mos
to do. E in clu so cuan do, en si glos pos te rio res, la do cu men ta ción
es mu cho más ri ca, se re fe ri rá prin ci pal men te al rey, a la cor te y
a to do lo que le ro dea. Des de el mo men to en que el ilus tre Sha‐ 
ms hia dad  I (1815-1782) y sus hi jos des apa re cen de la es ce na
po lí ti ca y, en tre los pro fun dos de sór de nes de es ta épo ca, un tal
Ada si (1700), «hi jo de na die», con si gue im po ner se y fun dar una
di n as tía, has ta co mien zos del si glo XV en que vuel ven a ha blar‐ 
nos los tex tos, so mos es pec ta do res de una obra de tea tro re pre‐ 
sen ta da por ac to res in vi si bles y mu dos de trás de un te lón sin
al zar en el que es tán es cri tos los nom bres de los re yes.

En rea li dad, se cree sa ber que Asi ria co men zó muy pron to a
for mar par te del mun do mi ta nio. La to ma del po der por el
«usur pa dor» Shu ni nua, ci ta do en las lis tas co mo el dé ci mo rey
des pués de Ada si, po dría muy bien sig ni fi car el co mien zo del
do mi nio to tal de los mi ta nios en el país. Las es ca sas y bre ves
ins crip cio nes re la ti vas a edi fi cios re li gio sos que los re yes nos
han de ja do nos in for man al me nos de un pun to: la con ti nui dad
de los tí tu los asi rios. El rey afir ma ser «sacer do te» (is hs hiakku)
del dios As hs hur.
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No es tá pro ba do, ade más, que la do mi na ción de los mi ta nios
en Asi ria se de ja ra sen tir siem pre con la mis ma in ten si dad. Hu‐ 
bo cier ta men te mo men tos de re la ja mien to en que los prín ci pes
asi rios ma ni fes ta ron ve lei da des de in de pen den cia. La his to ria
sin cró ni ca, a la que ya he mos he cho alu sión, nos re cuer da al gu‐ 
nos de es tos mo men tos: aquel, por ejem plo, en que Pu zu ras hs‐ 
hur III de Asi ria y el rey ca si ta Bur na bu riash fi jan de nue vo sus
fron te ras, o cuan do As hs hur bēl nis hes hu y el rey ca si ta Ka ra in‐ 
dash fir man un tra ta do y pres tan ju ra men to en las fron te ras de
sus es ta dos. El he cho de que ha yan fir ma do un tra ta do y lle ga‐ 
do a acuer dos in ter na cio na les es prue ba de que los asi rios con‐ 
si guie ron re cu pe rar du ran te pe río dos más o me nos lar gos su
so be ra nía na cio nal. Es muy sig ni fi ca ti vo el que es tos mis mos
pe río dos de in de pen den cia pa rez can coin ci dir con cier tos as‐ 
pec tos de la ac ti vi dad real. Así, por ejem plo, As hs hur bēl nis hes‐ 
hu, que fir ma un tra ta do con Ka ra in dash, re cons tru ye las mu‐ 
ra llas for ti fi ca das que ro dean la Ciu dad-Nue va, es de cir, la par‐ 
te de Asur, de for ma tra pe zoi dal, que cons ti tu ye su ex tre mo
sur. Aho ra bien, el cons truc tor de esa mu ra lla ha bía si do pre ci‐ 
sa men te Pu zu ras hs hur III, que, co mo aca ba mos de ver, tam bién
ha bía tra ta do de igual a igual con un rey de Ba bi lo nia. Y así co‐ 
mo la des truc ción de las mu ra llas de una ciu dad era uno de los
pri me ros ac tos rea li za dos por un con quis ta dor a fin de po ner
de ma ni fies to su con quis ta, es na tu ral que la re cons truc ción de
esas mis mas mu ra llas sig ni fi ca se y ma ni fes ta se la in de pen den‐ 
cia re co bra da.

Só lo a par tir de es tos ele men tos in di rec tos po de mos in ten tar
di bu jar con al gu nos dé bi les tra zos la si tua ción de Asi ria du ran‐ 
te el si glo XVI. De la mis ma ma ne ra, el he cho de que Saus hs atar
de Mi tan ni se lle va ra de Asur una pre cio sa puer ta de oro y de
pla ta que co lo có en su ca pi tal Was hs hukan ni co mo un tro feo,
pa re ce pro bar que obró así co mo re pre salia por un mo vi mien to
de re vuel ta rá pi da men te re pri mi do. Mi tan ni, no lo ol vi de mos,
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es en aque lla épo ca due ña de to da la re gión que com pren de
des de Nu zi has ta Ala lakh, en el Me di te rrá neo. Y Asur, que se
en cuen tra en glo ba da en sus es ta dos, de bía es tar go ber na da por
prín ci pes lo ca les va sa llos de Saus hs atar.

En cam bio, otros pe que ños es ta dos en los que se de ja ba sen‐ 
tir más di rec ta men te la in fluen cia hu rri ta de bían te ner al fren te
a prín ci pes hu rri tas. Es to su ce día en el prin ci pa do de Arra pkha
(hoy Ki rkūk), cu yo ri co y prós pe ro te rri to rio, a ca ba llo en tre
Asi ria y Ba bi lo nia, es ta ba si tua do a lo lar go de las co li nas de
po ca al tu ra si tua das al sur del Zāb in fe rior. De él for ma ban
par te va rios cen tros «ur ba nos», en tre los cua les es ta ba Nu zi,
cons trui da en el em pla za mien to de la an ti gua Gas hur (véa se
vol.  II), muy cer ca de Yor ghan-Te pe. En es ta úl ti ma ciu dad se
han exhu ma do, pro ce den tes en par te de los ar chi vos de fa mi‐ 
lias lo ca les in flu yen tes, unas cin co mil ta bli llas es cri tas en aca‐ 
dio. Los ar chi vos pri va dos[1], por el he cho de que per mi ten se‐ 
guir la his to ria de una mis ma fa mi lia du ran te va rias ge ne ra cio‐ 
nes, pro por cio nan pre cio sos in for mes cro no ló gi cos de un pe‐ 
río do que en otros si tios es to da vía os cu ro. Arra pkha era la se‐ 
de del go bierno cen tral. El nom bre de al gu nos de los re yes lo‐ 
ca les que co no ce mos por los tex tos no de ja nin gu na du da so bre
su ori gen hu rri ta (Ki bi tes hup, Itkhi tes hup) y lo mis mo pa sa con
el nom bre de los prín ci pes (mārsha rri) que re si dían en los pa la‐ 
cios de las ciu da des más im por tan tes, co mo Nu zi, Zi z za y Ape‐ 
nash: Khis h mi tes hup, Shi lwe tes hup, Aki ya, etc. La ono más ti ca
de las fa mi lias que gra vi tan al re de dor del Pa la cio no pre sen ta
tra zas de otro sus tra to que no sea el hu rri ta. De to do ello hay
que de du cir que la pre sión po lí ti ca se pro du cía jun to con una
pre sión de mo grá fi ca igual men te fuer te del ele men to hu rri ta.
Así, los nom bres de los es cri bas de los do cu men tos más an ti‐ 
guos son a me nu do aca dios, pe ro la gra fía que em plean es tí pi‐ 
ca men te hu rri ta. ¿Son Nu zi y Arra pkha ciu da des de fun da ción
hu rri ta? Se sa be que Arra pkha es men cio na da en los do cu men‐ 
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tos de la pri me ra di n as tía ba bi ló ni ca y Nu zi en las car tas de
Ma ri y de Shu sarrā (véa se vol. II). Sin em bar go, los do cu men tos
más an ti guos que se han en contra do en Nu zi ape nas se re mon‐ 
tan a más allá del se gun do cuar to del si glo XV. Se de be, pues, su‐ 
po ner que al asen ta mien to en la re gión de una pri me ra olea da
de in va so res hu rri tas han se gui do otras. Las in va sio nes ger má‐ 
ni cas pue den ser vir nos de ejem plo de es tos mo vi mien tos de‐ 
sor de na dos de «olea das» que aflu yen su ce si va men te a un mis‐ 
mo te rri to rio y de las lu chas que es tos mo vi mien tos pro vo can
en tre los pri me ros y los se gun dos ocu pan tes.

A la úl ti ma de es tas olea das hu rri tas se de be pro ba ble men te
el per fec cio na mien to y la di fu sión de esa for ma ori gi nal de ad‐ 
qui rir la tie rra que es la adop ción del com pra dor por el ven de‐ 
dor. Los do cu men tos más an ti guos son del tiem po de Ba ra tar‐ 
na, rey de Mi tan ni. En ese tiem po, el rey de Arra pkha de bía lla‐ 
mar se Ki bi tes hup. Su su ce sor, Itkhi tes hup, de bió ser con tem‐ 
po rá neo de Saus hs atar, rey de Mi tan ni. Exis te una trans fe ren‐ 
cia de tie rras, que lle va el se llo de es te rey, con cer nien te pre ci‐ 
sa men te a la prin ce sa Am mi naia, pro ba ble men te nue ra de
Itkhi tes hup. En es tos mo men tos Tekhip ti lla, cu ya ma dre ha bía
co men za do ya a ad qui rir tie rras, au men ta con si de ra ble men te
su pa tri mo nio te rri to rial. Gra cias a los tex tos po de mos se guir
pa so a pa so la pros pe ri dad y la de ca den cia de es ta fa mi lia. Sus
hi jos con ti núan el ejem plo de los pa dres y agran dan sus pro pie‐ 
da des, pe ro ya en me nor me di da. Sus nie tos se ven ocu pa dos
muy a me nu do en ha cer fren te a las rei vin di ca cio nes de los an‐ 
ti guos pro pie ta rios de las tie rras que in ten tan re cu pe rar lo que
han se gui do con si de ran do co mo bienes pro pios. Por es to se en‐ 
ta bla rá una se rie de pro ce sos que arre gla rán las co sas pro vi sio‐ 
nal men te.

La eco no mía de Nu zi es de ti po pa la cie go, y de ella he mos
ha bla do ya a pro pó si to de la eco no mía ba bi ló ni ca. Su ter mi no‐ 
lo gía ad mi nis tra ti va es la co mún en su ma yor par te, aun que, sin
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em bar go, al gu nos fun cio na rios, co mo, por ejem plo, el na gī ru,
pa re cen ha ber de sem pe ña do en Nu zi fun cio nes es pe cia les. A
ve ces se les en cuen tra en car ga dos del trans por te de la ce ba da y
del fo rra je de una ciu dad a otra en ca so de es ca sez; lo mis mo
que el mārshi pri, ge ne ral men te un men sa je ro, es tá des ti na do en
oca sio nes a ser un en via do es pe cial en car ga do de las re la cio nes
en tre las ciu da des. No exis te en Ba bi lo nia, pe ro es tí pi co, en
cam bio, de la bu ro cra cia asi ria, el khal zukh lu, je fe de dis tri to,
que re si de en las ciu da des im por tan tes, in ves ti do de fun cio nes
ad mi nis tra ti vas, ju di cia les y mi li ta res.

En cuan to al per so nal del Pa la cio, es ta ba cons ti tui do por un
nú me ro con si de ra ble de ser vi do res de am bos sexos. Ca da una
de las mu je res del ha rén te nía cier to nú me ro de sir vien tes. Los
ni ños de cor ta edad eran con fia dos a no dri zas. El Pa la cio, ade‐ 
más, te nía nu me ro sas can to ras, al gu nas de las cua les fi gu ra ban
en tre las es po sas del prín ci pe.

En tiem po de gue rra el prín ci pe se ro dea ba de una guar dia
es pe cial, y las mi li cias vi gi la ban las puer tas de la ciu dad y de los
edi fi cios más im por tan tes. El tér mino hu rri ta que ser vía pa ra
de sig nar al je fe de es tos guar dia nes sig ni fi ca «je fe de de ce na».

Apar te de aque llos a quie nes se lla ma ba ar du, ser vi dor, pa la‐ 
bra que tie ne un sig ni fi ca do muy ex ten so, otras per so nas se en‐ 
contra ban en una si tua ción de se mies cla vi tud, co mo los ta lukh‐ 
lu y los ubbu tu, que ejer cían di ver sos ofi cios. Muy dis tin ta era la
si tua ción del kha bi ru. A me nu do ex tran je ro pros cri to, ex pa tria‐ 
do so lo o a ve ces con su fa mi lia, su con di ción de ex tran je ro sin
re la cio nes con el país que le aco ge le obli ga a bus car la pro tec‐ 
ción de un due ño. Cuan do su lu gar de ori gen se in di ca, vie ne
de Asi ria, de In zalti, país que to da vía no ha si do iden ti fi ca do, o
de Ba bi lo nia. A pro pó si to de es te úl ti mo país, es muy no ta ble
que ja más se le ha ya de sig na do en Nu zi co mo Kar du niash, sino
siem pre co mo Akkad. En cuan to al país de los ca si tas (Kun‐ 
zukhkhe, Kus hs hukhkhe) que se men cio na en va rias oca sio nes
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co mo lu gar de pro ce den cia de fu gi ti vos ais la dos o en gru pos
(en es te ca so se tra ta so bre to do de mu je res), de bía de co rres‐ 
pon der a la au tén ti ca Ca si tia, re gión si tua da al es te en los mon‐ 
tes Za gros. El país de Lu llu/Nu llu, re ser va de ma no de obra
ser vil, se men cio na muy a me nu do en los tex tos y es el mis mo
que Lu llum/Lu llu li (véa se vol. II).

Si la do cu men ta ción eco nó mi ca de Nu zi nos per mi te, gra cias
a su ri que za y a su va rie dad, co no cer bas tan te bien la so cie dad
de es te pe que ño es ta do, es muy di fí cil, en cam bio, si tuar su his‐ 
to ria den tro de la his to ria con tem po rá nea de los paí ses que lo
ro dean. In ten te mos bre ve men te al gu na pre ci sión. Mi tan ni apa‐ 
re ce siem pre de sig na do, ex cep to en el se llo de Saus hs atar, co‐ 
mo Kha ni gal bat. Sus re la cio nes con Arra pkha son muy es tre‐ 
chas. Al gu nas for ma cio nes mi li ta res o pa ra mi li ta res ori gi na rias
de Mi tan ni pa re cen ha ber se es ta cio na do en los te rri to rios de
Arra pkha-Nu zi de for ma más o me nos es ta ble, por lo me nos a
par tir de cier ta épo ca, y se les dan ca rros, ca ba llos y ra cio nes de
co mi da.

Por otra par te, las re la cio nes de Arra pkha-Nu zi con Ba bi lo‐ 
nia se ha cen muy cor dia les en un mo men to da do. Un prín ci pe
ha ce un via je a Ba bi lo nia car ga do de pre sen tes y vuel ve allí con
man da ta rios ba bi lo nios, pe ro es im po si ble pre ci sar en qué mo‐ 
men to tie ne lu gar es te via je. Sa be mos, ade más, que en otra oca‐ 
sión al gu nos ba bi lo nios han si do ase si na dos en te rri to rio de
Nu zi. Ca si pue de de cir se que de Asi ria no se tra ta nun ca en los
do cu men tos de Nu zi. Los asi rios apa re cen ha cia el fi nal, con la
úl ti ma ge ne ra ción de la fa mi lia Tekhip ti lla. En un in for me, el
nie to de és te men cio na a un cier to nú me ro de per so nas que
han si do rap ta das por los asi rios du ran te una in cur sión al te rri‐ 
to rio de Tursha, ciu dad si tua da en la ori lla me ri dio nal del Zāb
in fe rior, y que se en cuen tran en ciu da des si tua das en te rri to rio
asi rio. Es tos da tos di se mi na dos no nos per mi ten ni com pren‐ 
der la his to ria de las re la cio nes ex te rio res de Nu zi ni, mu cho
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me nos, sa ber quién ha des trui do Nu zi ha cia me dia dos del si‐ 
glo XIV. El úni co he cho cier to es que Arra pkha, en la épo ca de
Tukul ti ni nur ta, fi gu ra co mo una po se sión ba bi ló ni ca.

b)  Con ti nui dad y cam bio en Asi ria

Pe ro vol va mos a Asi ria. Cuan do las di fi cul ta des in te rio res de
Mi tan ni se hi cie ron más agu das y pu sie ron en pe li gro la uni dad
de es te vas to te rri to rio, Asi ria in ten tó en va rias oca sio nes con‐ 
se guir la in de pen den cia. Así, por ejem plo, As hs hur nā di‐ 
nakhkhē (1402-1393), so brino de As hs hur bēl nīs hēs hu, apro ve‐ 
chó los dis tur bios oca sio na dos por el ase si na to de Shu ttar na II
pa ra in ten tar res ta ble cer re la cio nes di plo má ti cas con Egip to.
Lo con si guió, e in clu so es tra ta do por el fa ra ón en un pla no de
igual dad con Mi tan ni[2], ya que re ci bió la mis ma canti dad de
oro que es te úl ti mo. Pe ro se ha rá pre ci so que los hi ti tas lle guen
a que bran tar el do mi nio de Mi tan ni pa ra que por fin Asi ria se
con vier ta en un país in de pen dien te.

Sin em bar go, a par tir ya del úl ti mo cuar to del si glo XV y gra‐ 
cias a al gu nos do cu men tos ju rí di cos en contra dos en Asur,
nues tros co no ci mien tos so bre la so cie dad asi ria ad quie ren al‐ 
gu na con sis ten cia. Se tra ta so bre to do de prés ta mos ga ran ti za‐ 
dos con fian zas y con tra tos de ven ta de es cla vos y de bienes in‐ 
mue bles. Es to nos prue ba que en Asi ria, con tra ria men te a lo
que te nía lu gar en Ba bi lo nia por la mis ma épo ca, la tie rra ha bía
con ser va do su «mo vi li dad». Es un bien ena je na ble, pe ro, sin
em bar go, su trans fe ren cia es tá ro dea da de al gu nos pro ce di‐ 
mien tos ju rí di cos que ha cen en ton ces su apa ri ción, co mo, por
ejem plo, la con fir ma ción de la ven ta que tie ne lu gar an te el rey
y que lle ga a pro du cir la cons ti tu ción de lo que se lla ma un tu‐ 
ppu dan na tu (li te ral men te, ta bli lla vá li da). Una ley[3], de re dac‐ 
ción al go más tar día, pre ci sa las for ma li da des a las que es ta ba
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so me ti da la ven ta de bienes in mue bles en Asur y en las otras
ciu da des de pro vin cia. El pre go ne ro te nía que anun ciar tres ve‐ 
ces du ran te un mes el nom bre del com pra dor y del ven de dor,
así co mo las ca rac te rís ti cas del in mue ble que se po nía a la ven‐ 
ta, a fin de que los que te nían que ha cer va ler al gún de re cho pu‐ 
die ran pre sen tar se a re cla mar su tí tu lo de pro pie dad an te los
fun cio na rios del re gis tro (qī pū tu). Úni ca men te des pués de es te
tri ple anun cio pú bli co se ex ten día el con tra to en tres ejem pla‐ 
res y en pre sen cia de uno de los mi nis tros del rey, del es cri ba
de la ciu dad y de los fun cio na rios del re gis tro real, si se ha cía
en la ca pi tal, o en la del al cal de y de tres an cia nos, si te nía lu gar
en otra ciu dad. Es ta ley, que acom pa ña ba a otras que re gu la ban
las re la cio nes de «her ma nos en pro in di vi so» de un bien que
po seían en co mún, te nía cier ta men te co mo fi na li dad el im pe dir
la trans fe ren cia de un bien «pro in di vi so» he cha por uno de los
co pro pie ta rios sin co no ci mien to de los otros.

La ma ne ra de fe char los con tra tos se gún el epó ni mo (lī mu)[4]

es prue ba de una cier ta es ta bi li dad y con ti nui dad en las ins ti tu‐ 
cio nes, al con tra rio de lo que su ce de en Ba bi lo nia, don de la an‐ 
ti gua cos tum bre de fe char los con tra tos en re la ción con el su‐ 
ce so im por tan te del año pre ce den te o del año en cur so fue
aban do na da y reem pla za da por el año del rei na do del rey. Asi‐ 
mis mo, to da vía es el es ta ño el que sir ve co mo me dio de pa go, lo
mis mo que en los tiem pos an ti guos. Por el con tra rio, los cam‐ 
pos se mi den en ikū, que de sig nan aquí una uni dad de lon gi tud
de la que el kur mā nu, que tam bién se en cuen tra en Nu zi y en
Ala lakh, es un su bmúl ti plo. Al gu nas por cio nes de te rri to rio de
un so lo pro pie ta rio lle van to da vía el nom bre an ti guo de lo te
(pū ru). La exac ti tud de las me di das con las que se pe sa el tri go
es ga ran ti za da por el «gra ne ro» del Pa la cio (bīt khi bur ni).

De es tos tex tos se saca la im pre sión de que la so cie dad asi ria
to da vía no ha cam bia do con si de ra ble men te en sus es truc tu ras
ju rí di cas y ad mi nis tra ti vas. Pe ro si se exa mi nan los nom bres
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pro pios de las per so nas que in ter vie nen en los con tra tos, sea a
tí tu lo de tes ti gos o co mo con tra tan tes, se com prue ba que mu‐ 
chos son de ori gen no aca dio y pro ba ble men te hu rri ta, lo que
prue ba que la so cie dad asi ria ya es ta ba en es ta épo ca im preg na‐ 
da de ele men tos hu rri tas. Las bo das mix tas con mu je res hu rri‐ 
tas eran mo ti vo de que los hi jos del ma tri mo nio lle va ran a me‐ 
nu do el nom bre de uno de los pa rien tes de la mu jer. Los nom‐ 
bres pro pios nos pro por cio nan otro tes ti mo nio de la «hu rri ti‐ 
za ción» de la so cie dad asi ria. La pre sen cia en los do cu men tos
de los si glos XV y XIV de nom bres teó fo ros com pues tos de Adad,
que es el equi va len te aca dio del gran dios hu rri ta Tes hup, de‐ 
mues tra la in tru sión en tre los dio ses asi rios de las di vi ni da des
ex tran je ras.

c)  Re na ci mien to po lí ti co de Asi ria. As hs hu ruba lliṭ y sus su ce so res

Des pués de un pe río do de re la ti va in de pen den cia, del que
pue de ver se una prue ba en el tí tu lo de «re gen te» (shākin) de
En lil, que lle va Erī baa dad (1392-1366) por pri me ra vez des pués
de Sha ms hia dad, Asi ria vol vió a caer, a lo que pa re ce, ba jo de‐ 
pen den cia ex tran je ra. A As hs hu ruba lliṭ (1365-1330), hi jo de
Erī baa dad, de be el país su li be ra ción de fi ni ti va del yu go de Mi‐ 
tan ni, que pro ba ble men te hu bie ra si do im po si ble sin la gran
de rro ta que Shu ppi lu liu ma in fli gió a Tus h ra tta, de rro ta que
aca bó con el po de río de Mi tan ni. Pe ro, pa ra los re yes de Asi ria
de los si glos pos te rio res, el nom bre de As hs hu ruba lliṭ se con‐ 
ver ti rá en el sím bo lo del va lor y de la au to no mía; no es ca sual
que el úl ti mo rey de Asi ria, des pués del de sas tre de 612 a. C.,
to ma ra es te nom bre afor tu na do.

El pri mer sín to ma de la re cu pe ra da in de pen den cia se ma ni‐ 
fies ta en el de seo de en ta blar re la cio nes in ter na cio na les. A es te
res pec to es muy sig ni fi ca ti vo que el tí tu lo de rey (sha rru) y de
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gran rey (sha rru ra bū), que se da a sí mis mo As hs hu ruba lliṭ en
sus car tas al fa ra ón Ame no fis IV y en su se llo, y que re pre sen ta
una in no va ción en re la ción con sus pre de ce so res, lo em plee ca‐ 
si ex clu si va men te en sus co mu ni ca cio nes con el ex tran je ro.
Asi ria, que en tra en ese mo men to a for mar par te de los acuer‐ 
dos in ter na cio na les, se sitúa en tre los otros paí ses go ber na dos
por un rey. Pe ro en el pla no in te rior, en las re la cio nes con su
pue blo, As hs hu ruba lliṭ pre fie re de no mi nar se con los an ti guos
tí tu los: is hs hiakkum (es cri to unas ve ces en si y otras san gu),
sacer do te del dios As hs hur, y uk lum, je fe, pa ra re sal tar la con ti‐ 
nui dad con el pa sa do. Las dos car tas es cri tas al fa ra ón ma ni‐ 
fies tan, por las di fe ren cias de tono que re ve lan, una pro gre si va
afir ma ción del po der del rey asi rio. En la pri me ra se li mi ta a
en viar al gu nos pre sen tes, pe ro no so li ci ta na da; con es tos re ga‐ 
los, As hs hu ruba lliṭ quie re atraer se al fa ra ón, y sa be que son más
fruc tí fe ros si no obli gan a na da en cam bio. Mien tras que en la
se gun da car ta los pre cio sos re ga los van acom pa ña dos de una
im por tan te pe ti ción de oro, que le per mi ti rá ter mi nar el pa la‐ 
cio que es tá cons tru yen do en su ca pi tal. En lo su ce si vo, el fa ra‐ 
ón y As hs hu ruba lliṭ se sitúan en un mis mo ni vel, son «her ma‐ 
nos», y en tre her ma nos los re ga los se des ti nan pre ci sa men te a
te jer y re for zar los la zos de la amis tad que ya exis te. Es tas car‐ 
tas po nen en evi den cia to da una dia léc ti ca de los pre sen tes. Los
re ga los que el rey asi rio en vía son, an te to do, ob je tos de pres ti‐ 
gio: ca ba llos blan cos de ti ro, un ca rro y una jo ya, una cuen ta en
for ma de dá til, de la pis lá zu li. ¿Se tra ta, tal co mo se ha pre ten di‐ 
do, de la pe que ña cuen ta de la pis lá zu li que for ma ba par te de un
co llar en contra do en Ta nis, cer ca de la mo mia del fa ra ón Psu‐ 
sen nes  I (véa se vol.  IV), por ar queó lo gos fran ce ses? Se gún la
ins crip ción cu nei for me que en ella es tá gra ba da, es ta jo ya era
un ex vo to de di ca do a la tría da su pre ma de Bal til (otro nom bre
de la ciu dad de Asur), As hs hur, En lil y Nin lil, por el pri mer mi‐ 
nis tro Ibas hs hi lu por la vi da de su hi ja ma yor. En rea li dad, in‐ 



90

clu so la for ma del ob je to, una es fe ra, apar te de las par ti cu la ri‐ 
da des grá fi cas de la ins crip ción, prue ba que no fue As hs hu‐ 
ruba lliṭ, sino un rey pos te rior, el que la en vió a Egip to. Sin em‐ 
bar go, es te re ga lo es muy sig ni fi ca ti vo, ya que nos in di ca que en
el ob je to re pu ta do pre cio so en tra ban otros com po nen tes ade‐ 
más del pu ro y sim ple va lor eco nó mi co. El ca rác ter pre cio so, y
has ta cier to pun to úni co, de es ta sim ple cuen ta de la pis lá zu li se
de be al he cho de es tar gra ba da con una ins crip ción y de di ca da
a los po de res di vi nos de la ciu dad. Es, pues, por su va lor re li‐ 
gio so, más aún que por su pre cio, ob je to de un re ga lo re gio.

Pe ro la re cu pe ra da in de pen den cia no de bía ser su fi cien te pa‐ 
ra sa tis fa cer a As hs hu ruba lliṭ, quien de bía de sear ane xio nar se
al gu nos de los te rri to rios li mí tro fes con Asi ria que ha bían for‐ 
ma do par te del Es ta do de Mi tan ni. Nos lo prue ba su ata que
contra Mus ri (ac tual men te Je bel Mak lūb), al no roes te de Ní ni‐ 
ve, don de vi vían tri bus contra las que ha bían de lu char tiem po
des pués los asi rios.

«El que de rro tó los ejérci tos del vas to país de Su ba ri», co mo
le lla ma rá su nie to, pro ba ble men te se di ri gió des pués al mis mo
Bur na bu riash, rey de Ba bi lo nia que al gu nos años an tes le con‐ 
si de ra ba aún co mo una po ten cia de se gun do or den y, en cier to
as pec to, va sa llo su yo, con el fin de tra tar de con ci liar se con él;
el en vío de su hi ja, Muba lliṭa ts he rua, a la cor te de Ba bi lo nia pa‐ 
ra ser allí la es po sa de un hi jo (?) de Bur na bu riash o del pro pio
rey de bía fa vo re cer es te pro pó si to.

Cua les quie ra que fue ran las in ten cio nes que As hs hu ruba lliṭ
te nía res pec to a Ba bi lo nia, es pro ba ble que, en su tiem po, se de‐ 
ja ra sen tir de nue vo en Asur la in fluen cia de la cul tu ra ba bi ló‐ 
ni ca. Te ne mos de ello nu me ro sos in di cios, co mo la pre sen cia
de un es cri ba ba bi lo nio jun to al rey, la exis ten cia en un tem plo
de Asur de cul to a Mar duk y el he cho de que en es ta épo ca apa‐ 
rez can fre cuen te men te nom bres pro pios com pues tos con el
ele men to di vino Mar duk.
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La su ble va ción de los no bles ca si tas contra el hi jo de Muba‐ 
lliṭa ts he rua, se gui da del cor tó rei na do de Na zi bu gash, obli gó al
rey a em plear la fuer za y a in ter ve nir por las ar mas al asen tar a
su pro te gi do Ku ri gal zu en el trono de Ba bi lo nia.

La con duc ta se gui da por As hs hu ruba lliṭ de bía ser tam bién la
de sus su ce so res, En lil na rā ri (1329-1320)[5], hi jo su yo, que tu vo
que en fren tar se con Ku ri gal zu sin que se se pa con qué re sul ta‐ 
do, y so bre to do Arik dē ni lu (1319-1308). Es te úl ti mo apa re ce
en lo su ce si vo con el tí tu lo de rey, y el de rey po de ro so, en to‐ 
das las ins crip cio nes. Una cró ni ca de su rei na do nos des cri be
va rias ex pe di cio nes más o me nos im por tan tes que lle vó a ca bo
en los te rri to rios li mí tro fes. Un ata que contra el país de Ni tgi‐ 
mkhi, si tua do qui zá al es te de Asi ria, se hi zo con ca rros y ter‐ 
mi nó con el ro bo de las co se chas y de los ga na dos de los ven ci‐ 
dos. El rey hu bo de lu char contra los tu rukku. Los mis mos da‐ 
tos se en cuen tran par cial men te en la ins crip ción de Adad na rā‐ 
ri I (1307-1275), hi jo de Arik dē ni lu, quien pro cla ma a su pa dre
ven ce dor de los dis tin tos pue blos de las mon ta ñas del es te (en‐ 
tre otros, tu rukku y kad mukhi), así co mo de los nó ma das akh‐ 
la mū, su teos e iau ru. El te rri to rio de es tos nó ma das, que aquí se
ci tan jun tos, de bía es tar si tua do in me dia ta men te al oes te de
Asi ria. Adad na rā ri  I, el su ce sor de Arik dē ni lu, es quien fi nal‐ 
men te lle ga has ta el Éu fra tes. En ade lan te los ana les rea les asi‐ 
rios nos ha bla rán pe rió di ca men te de los ban di dos nó ma das, y
aun que en ca da ata que afir men ha ber los ven ci do, real men te sus
fuer zas se rán ca da vez más im por tan tes.

d)  Los gran des con quis ta do res

Es muy po si ble que las ope ra cio nes mi li ta res de Adad na rā ri
contra Na zi ma ru ttash, rey de Ba bi lo nia, tu vie ran lu gar des pués
de su su bi da al trono. La ocu pa ción de los po bla dos si tua dos en
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la lla nu ra de Ṣa llu, mo ti vo de per ma nen te li ti gio en tre asi rios y
ba bi lo nios, ter mi nó con una nue va rec ti fi ca ción de las fron te‐ 
ras.

Ha cia 1300, Adad na rā ri, apro ve chán do se de que los hi ti tas,
pro tec to res del nue vo es ta do de Kha ni gal bat, es ta ban en lu cha
con Egip to, avan za ha cia el nor te, con si gue ocu par Was hs‐ 
hukan ni, la ca pi tal, lle va al rey Sha ttua ra pri sio ne ro a Asur, y le
de vuel ve lue go a sus es ta dos contra el pa go de un tri bu to. A la
muer te de Sha ttua ra, la su ble va ción de su hi jo obli ga a Adad na‐ 
rā ri a in va dir de nue vo el país y a so me ter le. Las ciu da des que
enu me ra en una gran ins crip ción es tán si tua das en un vas to
tra pe cio cu yos pun tos ex tre mos ha cia oc ci den te al can zan el
Éu fra tes, por el nor te a Ka rke mish y por el sur a Ra pi qu (cu ya
si tua ción exac ta no se ha po di do de ter mi nar aún), mien tras que
Lup ti (ac tual Ta za Khur ma tu) por el sur y Elukhat (qui zá la ac‐ 
tual Sa lah, al es te del ma ci zo de Ṭūr‘Ab dīn) por el nor te mar can
sus lí mi tes orien ta les.

Es tas con quis tas con vier ten al rey en «el que re cha za a to dos
sus ene mi gos del nor te y del sur, ho llan do sus paí ses», y fa ci li‐ 
tan la crea ción al re de dor de Asi ria de una zo na de se gu ri dad
que re fuer za su po si ción es tra té gi ca, co lo cán do la, por el mo‐ 
men to al me nos, al abri go de in va sio nes. Es es to pro ba ble men‐ 
te lo que jus ti fi ca el tí tu lo de «rey del uni ver so» (shar kis hs hati)
que se otor ga Adad na rā ri y que an tes só lo ha bía usa do[6] Sha‐ 
ms hia dad.

Des pués de su vic to ria so bre Mi tan ni, Adad na rā ri pre ten de
ser re co no ci do, a es ca la in ter na cio nal, por las gran des po ten‐ 
cias. Qui zá fue ra al in ten tar con se guir la amis tad del rey hi ti ta
Muwa ta lli cuan do re ci bió de és te la res pues ta al ti va e iró ni ca
(cu yo tono ner vio so nos re ve la, sin em bar go, cier ta in quie tud)
que se ha con ser va do en una car ta: «Has ga na do con las ar‐ 
mas… y te has con ver ti do en un gran rey; pe ro, ¿por qué ha blas
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siem pre de fra ter ni dad?… ¿Aca so he mos na ci do tú y yo de una
mis ma ma dre?».

Con Adad na rā ri pa re ce dar co mien zo un nue vo ti po de re la‐ 
to his tó ri co. En una gran ins crip ción, nos cuen ta su lu cha con
Kha ni gal bat, y se es fuer za, a ve ces con po ca ha bi li dad, en des‐ 
cri bir los he chos se gún un en ca de na mien to ló gi co. Re ve la cla‐ 
ra men te, ade más, ca si to dos los ca rac te res es en cia les de ese
per so na je tí pi co que es el rey asi rio, aun que fal tan to da vía al gu‐ 
nos de ellos, co mo la «fe ro ci dad», que tan mar ca da se ha de ha‐ 
cer más tar de. El rey es «el pri me ro de sus sol da dos», el «va‐ 
lien te en via do de los dio ses» pa ra ha cer la gue rra; por vez pri‐ 
me ra se ex pre sa la idea, tan co rrien te en lo su ce si vo, de que la
gue rra es de sea da por los dio ses.

Shal ma na sar (1274-1245), su su ce sor, tie ne que en fren tar se
des de el pri mer año de su rei na do con un nue vo ene mi go, del
que se oye ha blar por vez pri me ra: Ua raṭ ru, es de cir, Ura rṭu. En
tres días con si gue el rey de rro tar a su ad ver sa rio y apo de rar se
de un im por tan te nú me ro de lo ca li da des. Fue des trui da Arin na,
«la ciu dad de los só li dos ci mien tos, for ta le za de la re gión mon‐ 
ta ño sa», y el rey eli gió en tre los hi jos de los ven ci dos a los que
le con ve nían me jor pa ra ha cer de ellos sus ser vi do res[7]. Es evi‐ 
den te que de be mos en ten der por Ura rṭu al go in fi ni ta men te
me nos im por tan te que el país contra el cual lu cha rán más tar de
los asi rios. La ra pi dez con la que Shal ma na sar con si gue la vic‐ 
to ria es prue ba de que no se tra ta ba to da vía más que de al gu nas
tri bus es ta ble ci das cer ca de la fron te ra asi ria.

Des pués de Ura rṭu, to ma la ofen si va Kha ni gal bat, quien ya se
ha bía li be ra do del po de río asi rio vi vien do aún Adad na rā ri. El
ejérci to de Sha ttua ra II, en pre vi sión del ata que, ha bía si do re‐ 
for za do con tro pas de Kha tti y de los akh la mū. «Avan za ban lle‐ 
nos de ar dor en im po nen te ma sa contra mis tro pas ex te nua das
de fa ti ga y de sed. En ta blé el com ba te y les in fli gí una de rro ta
de ci si va. Diez mé to tal men te sus po de ro sas tro pas y per se guí al
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rey ba jo la ame na za de mi fle cha has ta la pues ta del sol». El te‐ 
rri to rio con quis ta do es el mis mo que ya ha bía so me ti do Adad‐ 
na rā ri y se ex tien de des de la ciu dad de Tai di (que más tar de fue
in cor po ra da a la pro vin cia de Ame di, ac tual men te Di yar be kir)
has ta Irri di (ac tual men te Or dī, al nor des te de Kha rran [?]), y
com pren de el te rri to rio de los mon tes Kas hi ya ri has ta Elukhat,
el dis tri to de Su di (la ac tual Sa da, a 31 ki ló me tros al nor te de
Nesī bīn), y tam bién el de Kha rran, has ta Ka rke mish. Pe ro en
es ta oca sión el rey ane xio na es tas ciu da des, con la re gión que
las ro dea, a Asi ria. Si com pa ra mos el es ti lo de Shal ma na sar al
de su pa dre Adad na rā ri, es evi den te que el tono se ha he cho
con si de ra ble men te más am pu lo so. En pri mer lu gar se afir ma
enér gi ca men te la no ción de gue rra-cru za da re li gio sa. El rey va
a la gue rra contra Ura rṭu «con ayu da de As hs hur y de los gran‐ 
des dio ses», y es «el que no tie ne igual, aquel a los pies del cual
As hs hur y los gran des dio ses obli gan a pos trar se a los re yes y
prín ci pes». Y es «por or den de los gran des dio ses y por el al to
po der de As hs hur» por lo que Shal ma na sar mar cha a re con‐ 
quis tar Kha ni gal bat. De acuer do con un pro ce di mien to muy
an ti guo de adi vi na ción, se con sul ta al dios an tes de li brar com‐ 
ba te.

Se ela bo ra, ade más, to do un ri tual de gue rra y de con quis ta.
Ca da uno de los re yes pos te rio res aña di rá un de ta lle per so nal,
pe ro las lí neas ge ne ra les que dan fi ja das des de aho ra. Co mo en
Arin na, se re co ge rá un po co de pol vo de la ciu dad des trui da pa‐ 
ra amon to nar lo an te la puer ta de la ca pi tal y que pue da ser vir
de mo nu men to re cor da to rio a las ge ne ra cio nes fu tu ras. La cor‐ 
te se lle na rá de jó ve nes pa jes, hi jos de los ven ci dos, que, edu ca‐ 
dos a la ma ne ra asi ria, se rán qui zá un día fie les fun cio na rios del
rey de es te país. En Shal ma na sar se ob ser va una cier ta com pla‐ 
cen cia en des cri bir las cruel da des co me ti das: «De go llé co mo
cor de ros a las tro pas hi ti tas y a los akh la mū, sus alia dos». Y ca‐ 
da vez se sien te más la ne ce si dad de dar ci fras: se sacó los ojos a
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14 000 sol da dos ene mi gos en la gue rra contra Kha ni gal bat; 180
po bla dos[8] fue ron des trui dos y con ver ti dos en rui nas. Es ta
enu me ra ción de ma tan zas ¿es ta ba des ti na da a pro du cir pá ni co
y, en con se cuen cia, pue de ha blar se, co mo se ha ce en es tos úl ti‐ 
mos tiem pos, de «ac ción psi co ló gi ca»? Sin du da el tra to que se
da ba a los ven ci dos, y que no era mo no po lio ex clu si vo de los
asi rios, ten día a pro du cir en tre ellos un te rror que los so me tie‐ 
ra de fi ni ti va men te a los ven ce do res. Pe ro el re la to de ta lla do en
los ana les de la suer te re ser va da a los ven ci dos no te nía por fi‐ 
na li dad obrar psi co ló gi ca men te so bre és tos. Pues los ana les es‐ 
cri tos no po dían ser leí dos de he cho más que por una ín fi ma
mi no ría de gen te ins trui da. Y en cuan to a al gu nas de las mu ti la‐ 
cio nes que en tiem pos de Shal ma na sar I su frían los pri sio ne ros,
co mo, por ejem plo, el de jar los cie gos, co sa de la que por pri me‐ 
ra vez se ha bla en ton ces, te nían so bre to do la fi na li dad de dis‐ 
mi nuir la ca pa ci dad mi li tar del pue blo ene mi go. Por ello, el
traer a co la ción el pa sa je de Sam. I, 11, que al gu nas ve ces se es‐ 
ti ma com pa ra ble, ca re ce de jus ti fi ca ción, por que en aque lla
oca sión los amo ni tas, al ame na zar a los ha bi tan tes de Ja bes con
pri var les del ojo de re cho, que rían mar car a és tos con una se ñal
des hon ro sa. Por el con tra rio, con vie ne no ol vi dar que en Nu zi,
te rri to rio cer cano a Asi ria, se sa ca ban a ve ces los dos ojos al
que era cul pa ble de in cum pli mien to de con tra to, y lo mis mo se
ha cía cuan do un es cla vo se ne ga ba a re co no cer el la zo de de‐ 
pen den cia que le li ga ba a su due ño.

Es cu rio so que es ta os ten ta ción de cruel dad pa rez ca em pa re‐ 
ja da, en tre los asi rios, con la pro cla ma ción ca da vez más pre ci sa
del ca rác ter re li gio so de la gue rra. El dios As hs hur se ha con‐ 
ver ti do en un dios gue rre ro y, aun que en sus orí genes na da pa‐ 
re cía des ti nar le a es tas fun cio nes, mar cha aho ra a la ca be za de
las tro pas asi rias. Ade más, su asi mi la ción con el gran dios En lil
se rá muy pron to com ple ta. Ya en tiem pos de Shal ma na sar se
re co rrió una eta pa muy im por tan te de es ta evo lu ción: Nin lil,
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com pa ñe ra de En lil, apa re ce en las ins crip cio nes co mo la es po‐ 
sa de As hs hur. El dios, la ciu dad y el país en te ro, que lle van el
mis mo nom bre de As hs hur, cons ti tu yen una en ti dad úni ca. Es‐ 
te he cho fa vo re ce aún más la opo si ción en tre el pue blo asi rio y
el res to del mun do. La no ción de bár ba ro se ha ce ex ten si ble a
to do lo que no es asi rio, ex cep tua da Ba bi lo nia. En efec to, al
mis mo tiem po que se afian za la per so na li dad gue rre ra del pue‐ 
blo asi rio, se ha ce ca da vez más cla ro su com ple jo de in fe rio ri‐ 
dad res pec to a Ba bi lo nia. ¿Y có mo po dría ser de otra ma ne ra?
De Ba bi lo nia vie ne to do lo que se re la cio na con la cul tu ra, en
te rri to rio ba bi lo nio se en cuen tran las ciu da des san tas Ni ppur,
Si ppar y Uruk, por no ha blar de la mis ma Ba bi lo nia con su dios
Mar duk, que ha cía ya tiem po que ejer cía una in du da ble fas ci‐ 
na ción en las cla ses su pe rio res de la po bla ción asi ria. Es te sen‐ 
ti mien to de in fe rio ri dad no tar da rá en mez clar se con un sen ti‐ 
mien to de cul pa bi li dad pa ra con Ba bi lo nia cuan do, al gu nos
años más tar de, Tukul ti ni nur ta (1244-1208) ex tien de su im pe‐ 
rio has ta el país her ma no, des tru ye Ba bi lo nia y lle va pri sio ne‐ 
ros a un gran nú me ro de sus ha bi tan tes. En ton ces se in ten ta rá
jus ti fi car la agre sión im pu tan do a los ba bi lo nios la ini cia ti va de
las hos ti li da des.

e)  Tukul ti ni nur ta I

An tes de ata car a Ba bi lo nia, es te in can sa ble se ñor de la gue‐ 
rra ten drá que so me ter al gu nas re gio nes que se ha bían vuel to a
li be rar de la tu te la asi ria y con quis tar otras. Es Tukul ti ni nur ta
el que ter mi na la in men sa obra cu yos ci mien tos y pri me ros
mu ros co men za ron los re yes an te rio res, des de As hs hu ruba lliṭ.
Pe ro con ti nua men te se ve com pro me ti do el equi li brio de es te
tin gla do cons trui do gra cias a una ex ce len te or ga ni za ción mi li‐ 
tar y al va lor y a la re sis ten cia de las tro pas asi rias. En cuan to el
ejérci to aban do na los lu ga res que aca ba de con quis tar y en los
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que ha he cho rei nar el te rror du ran te un cier to tiem po, la in‐ 
fluen cia asi ria se fun de co mo la nie ve ba jo los ra yos del sol y
to do vuel ve al es ta do en que se en contra ba an tes. Es evi den te
que la cla se mi li tar asi ria lle gó a cons ti tuir en aque lla épo ca un
ejérci to en tre na do. Pe ro, por el con tra rio, los asi rios no son ca‐ 
pa ces de ad mi nis trar los te rri to rios tan di fí cil men te con quis ta‐ 
dos y la úl ti ma co sa que pue den es pe rar es so me ter los al pa go
de tri bu tos por al gún tiem po.

Así, a pe sar de las pro cla mas de vic to ria, he chas en un tono
tan en fá ti co que trans for ma el re la to de las ope ra cio nes mi li ta‐ 
res en un poe ma épi co, la rea li dad era muy di fe ren te. Cuan do
el ejérci to asi rio con se guía, ven cien do a ve ces con si de ra bles di‐ 
fi cul ta des, abrir se ca mino a tra vés de los des fi la de ros de las
mon ta ñas, muy a me nu do los ha bi tan tes de los po bla dos, na da
de seo sos de en ta blar ba ta lla, ha bían ya hui do ha cia las ci mas. El
úni co re cur so que que da ba a los sol da dos era ma tar a los po cos
al dea nos que no ha bían po di do es ca par y pren der fue go a las
po bres ca sas o a las tien das de los cam pa men tos. Des pués de
ha ber ro ba do al gu nas ca be zas de ga na do, reem pren dían, ven ce‐ 
do res, la mar cha; pe ro los ha bi tan tes no tar da ban en salir de los
lu ga res en que es ta ban es con di dos y la vi da vol vía a em pe zar. A
pe sar de las trans for ma cio nes del ar ma men to y del ma te rial
mi li tar, no ha cam bia do mu cho la gue rra de los pue blos de la
lla nu ra (ejem plos muy re cien tes nos lo prue ban) contra los de
las mon ta ñas de los al re de do res. Sin em bar go, pa ra el pue blo
asi rio la gue rra se ha bía con ver ti do en una ne ce si dad in dis pen‐ 
sa ble ya que la se gu ri dad de la Asi ria pro pia men te di cha, que
ocu pa aho ra to da la Me so po ta mia su pe rior, re que ría que és ta
es tu vie ra ro dea da por una tie rra de na die ca da vez más vas ta.

Otro pe li gro ame na za ba a Asi ria, más gra ve qui zá, por más
in si dio so, que el que re pre sen ta ban pa ra ella los es ta dos cons ti‐ 
tui dos contra los que ha bía lu cha do. Los nó ma das, du ran te mu‐ 
cho tiem po acan to na dos al otro la do del Éu fra tes, ha bían atra‐ 
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ve sa do el río y po co a po co se ha bían es par ci do por la vas ta tie‐ 
rra de na die si tua da en tre el Ti gris y el Éu fra tes. Ya se ha ha bla‐ 
do de los akh la mū co mo alia dos de Mi tan ni contra Shal ma na‐ 
sar. Se tra ta aho ra de los su teos, tri bu ta rios es ta vez de Tukul ti‐ 
ni nur ta, a quien ofre cen sus re ba ños. Las ins crip cio nes de jan
en tre ver los sen ti mien tos mez cla dos de te rror que es tas po bla‐ 
cio nes, sin ca rac te res de fi ni dos, sus ci ta ban en tre los asi rios. Su
téc ni ca con sis tía en hos ti gar al ene mi go, sin ex po ner se ellos,
evi tan do en ta blar ba ta lla se ria en la que hu bie ran po di do ser
de rro ta dos. Su nú me ro, que au men ta ba ca da vez más, in fun día
mie do a los re yes asi rios. En tre las fra ses gran di lo cuen tes y los
par tes de vic to ria, se sien te la pre sen cia de una cier ta an gus tia.
Shal ma na sar de cía de los gu teos, el eterno ene mi go de los pue‐ 
blos de la lla nu ra, que eran «in nu me ra bles co mo las es tre llas
del cie lo». Se va na glo ria ba, sin em bar go, de ha ber los ven ci do,
de ha ber qui ta do la vi da a in men sa canti dad de ellos y de ha ber
lle na do la vas ta es te pa con sus ca dá ve res. Pe ro ape nas diez años
des pués Tukul ti ni nur ta ten drá de nue vo que com ba tir contra
ellos, y con se gui rá in fli gir les una se ve ra de rro ta, arrin co nan do
sus tro pas en un te rreno pan ta no so. La ma tan za fue tal que los
pro fun dos va lles y los le chos de los to rren tes se lle na ron con
mon to nes de sus ca dá ve res.

Ya al prin ci pio de su rei na do se sien te or gu llo so de ha ber
caí do co mo el di lu vio so bre el país de los uqu me ni, en el te rri‐ 
to rio de los gu teos; a pe sar de las di fi cul ta des del te rreno, no le
de frau da su con fian za en el dios As hs hur, y sus sol da dos con si‐ 
guen do mi nar a las tro pas ene mi gas. El rey de aqué llos, Abu lli,
es arras tra do has ta Asur. Lo mis mo ha ce, des pués, en los paí ses
de Elkhu lia, Sar ni da y Mekh ri, en los que Tukul ti ni nur ta ha ce
que los gu teos, a los que ha en ro la do en sus tro pas, cor ten ár‐ 
bo les que le van a ser vir de vi gas ma es tras en el nue vo pa la cio
que pien sa cons truir en Asur. Pro ba ble men te eje cu ta ran es te
tra ba jo por que eran bue nos le ña do res, pe ro, ade más, el res pe to
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ca si re li gio so que los asi rios te nían a los gran des ár bo les de bía
ha cer les pre fe ri ble que fue ran ta la dos por gen tes con si de ra das
de con di ción ba ja.

El rey se di ri ge des pués contra los kud mukhi, que se ha bían
de di ca do a sa quear una par te del te rri to rio asi rio, y re con quis ta
cin co ciu da des for ti fi ca das. Su pa so a tra vés del país se com pa‐ 
ra con un te rre mo to. La re gión que va des de los mon tes Kas hi‐ 
ya ri has ta Al zi se ha bía sa cu di do ya el yu go asi rio en vi da de
Shal ma na sar; des pués de ha ber im plo ra do la ayu da de su dios
As hs hur, Tukul ti ni nur ta se lan za al asal to de es te te rri to rio.
Pren de fue go a sus po bla dos, que ar den con sus ha bi tan tes, y
los su per vi vien tes son he chos pri sio ne ros. Ekh li tes hup, rey de
Al zi, hu ye con los su yos, a tra vés del te rri to rio de los nai ri, ha‐ 
cia un país des co no ci do. En es ta oca sión es cuan do se men cio‐ 
na por pri me ra vez, a pro pó si to de un rey asi rio, el pu lukh tu del
rey. Con es ta ex pre sión se de sig na la ema na ción lu mi no sa que
se des pren de de la per so na del so be rano en la cum bre de su po‐ 
ten cia gue rre ra.

Asi ria se ex tien de en aque lla épo ca des de las ori llas del Zāb
in fe rior has ta el Éu fra tes, y com pren de to da la zo na del an ti guo
Mi tan ni más al gu nos te rri to rios al es te y al nor te. Al gu nos años
más tar de, Tukul ti ni nur ta se ane xio na rá aún una gran par te del
país de Nai ri, en el que se le so me te rán cua ren ta re yes. Sin em‐ 
bar go, y es ne ce sa rio vol ver a re pe tir lo, las fron te ras de es te
con si de ra ble es ta do son muy in se gu ras y pue den ver se so me ti‐ 
das a li ti gio en ca da mo men to.

Ha cia el on cea vo año de su rei na do es cuan do Tukul ti ni nur‐ 
ta ata ca a Ba bi lo nia, la so me te y ha ce pri sio ne ro al rey Kas h ti‐ 
liash  IV. Al gu nos ca si tas fue ron trans por ta dos a Asi ria, a Ka‐ 
lkhu (ac tual men te Ni m rūd). Sa be mos que el ín di ce de mor ta li‐ 
dad oca sio na do por la fal ta de ví ve res era muy con si de ra ble en‐ 
tre ellos. Ya Shal ma na sar ha bía co men za do el «exi lio» de los
ha bi tan tes de Nakhur, al es te de Kha rran. Las de por ta cio nes
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es ta ban a la or den del día, se gún tes ti mo nia el asen ta mien to de
28 000 hi ti tas en el in te rior de las fron te ras asi rias que cons ta
en dos ins crip cio nes tar días de Tukul ti ni nur ta. Y aun que el nú‐ 
me ro, evi den te men te, se ha ya exa ge ra do, ello prue ba que el
des pla za mien to de las po bla cio nes era con si de ra do uno de los
me dios más efi ca ces de pa ci fi car una re gión tur bu len ta. La caí‐ 
da de Ba bi lo nia per mi tió a Tukul ti ni nur ta ex ten der sus do mi‐ 
nios ha cia el Éu fra tes, y así ane xio nó Ma ri, Kha na, Ra pi qu y las
«mon ta ñas de los akh la mū». Otras ciu da des al su res te de Asi‐ 
ria, en tre las cua les se cuen ta Arra pkha, caen tam bién en po der
de los asi rios y se ven so me ti das al pa go de tri bu tos.

La fi na li dad de las con quis tas de Tukul ti ni nur ta no era úni‐ 
ca men te la de crear al re de dor de Asi ria una zo na de se gu ri dad
ca da vez más vas ta. Eran a la vez em pre sas ren ta bles des de el
pun to de vis ta eco nó mi co, pues so me ter a po bla cio nes que vi‐ 
vían en re gio nes pro vis tas de unas ma te rias pri mas que fal ta‐ 
ban por com ple to en la lla nu ra me so po tá mi ca sig ni fi ca ba un
in me dia to en ri que ci mien to, gra cias al sa queo, y una in ver sión,
en ra zón de los tri bu tos anua les a los que eran so me ti dos los
ven ci dos. El po der real se me día por la im por tan cia de es tos
tri bu tos; Tukul ti ni nur ta es lla ma do el «que re ci be tri bu tos de
los paí ses de orien te has ta oc ci den te»; y, a pro pó si to de los nai‐ 
ri, el rey di rá: «Les im pon dré tri bu tos y “do nes vo lun ta rios” por
to dos los días ve ni de ros».

Las en tre gas, prin ci pal men te las de ma de ras y me ta les, per‐ 
mi tie ron la cons truc ción de pa la cios y de tem plos en Asur, que
ya con ta ba con mu chos de ellos des de el rei na do del pre de ce sor
in me dia to de Tukul ti ni nur ta. En es te úl ti mo la ac ti vi dad de
cons truc tor y la de gue rre ro pa re cen te ner idén ti ca im por tan‐ 
cia. Cons tru yó, en efec to, dos nue vos pa la cios, uno de los cua‐ 
les, si tua do al es te del gran zi gu rat del tem plo del dios As hs hur,
ya ha bía co men za do Shal ma na sar, re cons tru yó por com ple to el
ve ne ra ble tem plo de Is h tar en Asur, que es ta ba en muy mal es‐ 
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ta do a pe sar de las res tau ra cio nes y am plia cio nes su ce si vas, y,
en el em pla za mien to del an ti guo tem plo, eri gió un nue vo edi fi‐ 
cio, más vas to y con ha bi ta cio nes su ple men ta rias, al que aña dió
una ce lla de di ca da a Is h tar KUD.ni tu. Las ex ca va cio nes y las
ins crip cio nes nos han re ve la do que Asur, en tiem pos de Tukul‐ 
ti ni nur ta, se ha bía con ver ti do en una ciu dad im por tan te. Pe ro
el pro yec to más gran dio so de Tukul ti ni nur ta era el de en la zar
su nom bre al de un con jun to de edi fi cios re li gio sos y pro fa nos
que él lla mó Kar-Tukul ti ni nur ta. Se tra ta ba, en rea li dad, de una
re si den cia pa ra él y su cor te, a tres ki ló me tros al nor te de Asur,
en el em pla za mien to ac tual de Tu lūl Aqir. Es pro ba ble que el
vie jo rey die ra gran im por tan cia a la cons truc ción de su pa la cio
«ex tra mu ros», ya que pa ra em be lle cer lo no du dó en qui tar del
nue vo pa la cio de Asur al gu nas co lum nas de ma de ra de ce dro
que en él ha bía. Es tas co lum nas te nían ya una lar ga his to ria:
eran el bo tín con se gui do por Adad na rā ri  I en la ciu dad de
Nakhur, al es te de Kha rran, du ran te su cam pa ña contra Kha ni‐ 
gal bat. Co lo ca das en su pa la cio, ya ha bían si do des pla za das otra
vez por Tukul ti ni nur ta, que las ha bía ins ta la do en el nue vo pa‐ 
la cio.

To das es tas re for mas y los cons tan tes em be lle ci mien tos rea‐ 
li za dos en el pa la cio real res pon dían, ade más, a con si de ra cio‐ 
nes que no eran so la men te de pres ti gio. A me di da que se ha bía
ido afian zan do la con cep ción de un Es ta do cen tra do al re de dor
de la per so na del rey, el pa la cio, que era al mis mo tiem po su re‐ 
si den cia y el lu gar de don de ema na ba el po der, ha bía ad qui ri do
una im por tan cia ca da vez ma yor. A ello se aña de que la fun ción
re li gio sa que el rey de sem pe ña ba co mo re gen te del dios As hs‐ 
hur te nía a me nu do su es ce na rio en el pa la cio. Adad na rā ri ha ce
ya alu sión a la ca pi lla in te rior del pa la cio «en la que es tá el
trono al que vie ne a sen tar se ca da año el dios As hs hur». Es muy
sig ni fi ca ti vo a es te res pec to un pa sa je de una ins crip ción de
Tukul ti ni nur ta re la ti va a la cons truc ción de un nue vo pa la cio:
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«El rey ame na za con te rri bles mal di cio nes a aquel de sus su ce‐ 
so res que im pi da a los dio ses que vi ven en la ciu dad de Asur
en trar en el in te rior del pa la cio du ran te una fies ta (o) que los
lla me a otro pa la cio». Ha bía, pues, fies tas en las que los dio ses
eran los in vi ta dos del rey. La más cé le bre se lla ma ba tākul tu,
por la co mi da que el so be rano ofre cía a los dio ses en for ma de
sa cri fi cio. La pri me ra alu sión a la ce le bra ción de es ta fies ta tie‐ 
ne lu gar en la épo ca de Adad na rā ri y de Shal ma na sar I, y alu‐ 
sio nes al ce re mo nial del tākul tu en otras ciu da des de Asi ria se
en cuen tran en do cu men tos de la épo ca de Tukul ti ni nur ta en
Shi ba ni ba (ac tual Te ll Bi lla) y en Ní ni ve du ran te el rei na do de
Ni nur ta tukul tias hs hur. El tākul tu du ra ba va rios días y el rey era
uno de sus per so na jes prin ci pa les: él mis mo ha cía sa cri fi cios a
los dio ses por la ma ña na y por la tar de mien tras que un sacer‐ 
do te, za m me ru, re ci ta ba los tex tos litúr gi cos que con fe rían sig‐ 
ni fi ca do a los ri tos eje cu ta dos por el rey. Des pués de ha ber
nom bra do a los dio ses en cu yo ho nor se ce le bra ban los sa cri fi‐ 
cios, el sacer do te pro nun cia ba la ben di ción pa ra la ciu dad, pa ra
el país y pa ra el rey de Asur. La fi na li dad prin ci pal del ri to era,
pues, atraer las ben di cio nes de las di vi ni da des al eje cen tral al‐ 
re de dor del cual se or ga ni za ba la vi da del país.

To das es tas vic to rias, to da es ta ac ti vi dad gue rre ra in can sa ble
han he cho de Tukul ti ni nur ta un ser apar te, un per so na je de
epo pe ya. «El dios En lil, co mo un pa dre, le ha exal ta do co mo a
su pri mer hi jo», y se le tie ne por al guien que «con ayu da de As‐ 
hs hur y de los gran des dio ses re co rre las cua tro zo nas del mun‐ 
do». Su pre sen cia es irre sis ti ble, los re yes hu yen an te él, es «el
sol de to dos los pue blos», «el que di ri ge des pués de Sha mash
las cua tro zo nas del mun do». No es ne ce sa rio creer que se ha ya
co pia do de los hi ti tas es ta com pa ra ción del rey con el sol, pues
ya Ha m mu ra bi, en el pró lo go del Có di go, se ha bía lla ma do «sol
de Ba bi lo nia»[9]. La ve ne ra ción por Sha mash de los re yes asi rios
es ca si igual que la que tie nen al dios na cio nal As hs hur. Pe ro
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mien tras en Ba bi lo nia se com pla cen en exal tar al sol co mo
fuer za mo ral que ejer ce su vi gi lan cia so bre las ac cio nes y los
pen sa mien tos del hom bre y cu ya fun ción es es en cial, por es ta
mis ma ra zón, en la vi da eco nó mi ca y ju rí di ca[10], los asi rios ven
so bre to do en el sol sus cua li da des de vi ta li dad des bor dan te y
gue rre ra, su fuer za abra sa do ra pa re ci da al fue go, que si gue
sien do en aque lla épo ca el me dio más efi caz de des truc ción que
tie nen los ejérci tos. Es muy po si ble tam bién que el cor to pe río‐ 
do du ran te el cual Si ppar ca yó en po der de los asi rios[11] ha ya
au men ta do la in fluen cia que Sha mash te nía en tre ellos. Cuan do
As hs hur nā di na pli (1207-1204), su ce sor de Tukul ti ni nur ta, tie‐ 
ne que ha cer fren te a una cre ci da del Ti gris que po ne en pe li gro
su ca pi tal, el me jor re me dio que en cuen tra es so li ci tar la ayu da
de As hs hur, el dios de la ciu dad, y la de Sha mash, pa ra que los
dos ha gan vol ver el río a su le cho.

Pa ra los asi rios, el sol era igual men te el fia dor de los tra ta dos
y de los ju ra men tos, y así, en el poe ma épi co so bre Tukul ti ni‐ 
nur ta y Kas h ti liash, poe ma cu ya fi na li dad pro pa gan dís ti ca es
evi den te, los dio ses aban do nan Ba bi lo nia por que su rey ha ro to
el ju ra men to. El po der di vino su pre mo (en li llū tu) hu ye de las
ciu da des ba bi ló ni cas y Mar duk sa le de su tem plo. Los hom bres
de Tukul ti ni nur ta de tie nen a unos mer ca de res ba bi ló ni cos que
lle van una car ta de Kas h ti liash. Tukul ti ni nur ta po ne es ta car ta
an te Sha mash, que ján do se de que el rey ba bi lo nio no ha ya
cum pli do su ju ra men to. Es, pues, a Sha mash a quien se di ri ge
an tes que a na die, co mo a un juez an te quien se quie ren ha cer
va ler unos de re chos. A lo lar go de to do el poe ma pa re ce que
Tukul ti ni nur ta só lo se de ci de a una lu cha abier ta contra Kas h‐ 
ti liash obli ga do por la cons tan te ma la fe de és te. Los gue rre ros
que acom pa ñan al rey asi rio le in ci tan a ter mi nar aquel li ti gio
an tes de que sea de ma sia do tar de. Y cuan do se en ta ble la ba ta lla
fi nal, su re sul ta do de be rá ser for zo sa men te fa vo ra ble a los asi‐ 
rios, ya que los dio ses lu chan a la ca be za de los ejérci tos. Co mo



104

com pen sación, las ri que zas de Ba bi lo nia se re par ti rán en tre los
dio ses de Asur.

Los úl ti mos años de Tukul ti ni nur ta si guen es tan do ro dea dos
de mis te rio. Y son tam bién os cu ras las ra zo nes de la hos ti li dad
que de mos tra ron al rey al gu nos ele men tos de la cla se di ri gen te
asi ria. Se ría di fí cil com pro bar to das y ca da una de las cau sas hi‐ 
po té ti cas que se le han atri bui do, en tre otras la có le ra del al to
sacer do cio (pro vo ca da por los fa vo res con que ro dea ba el rey el
cul to de Mar duk y la cul tu ra ba bi ló ni ca) y las crí ti cas de los
fun cio na rios y ad mi nis tra do res del es ta do al so be rano, ata ca do
de me ga lo ma nía y tan obs ti na do aho ra en cons truir co mo lo
es tu vie ra an tes en ha cer la gue rra. Tukul ti ni nur ta des apa re ce
de la es ce na po lí ti ca, ase si na do, se gún pa re ce, por uno de sus
hi jos du ran te un com plot en su re si den cia de Kar-Tukul ti ni‐ 
nur ta. Pe ro ya an tes de la muer te del rey, Ba bi lo nia ha bía con‐ 
se gui do li be rar se de la ser vi dum bre a la que es tu vo so me ti da
du ran te al gu nos años.

f)  Nue va de ca den cia asi ria

Con Tukul ti ni nur ta, Asi ria ha bía es ta do cons tante men te en
su apo geo, y por eso es más inex pli ca ble el eclip se de ca si un si‐ 
glo que va a atra ve sar des pués. Los su ce sos que si guie ron a la
muer te de aquel rey son muy di fí ci les de adi vi nar a tra vés de
los es ca sos da tos que te ne mos, dis per sos y a me nu do contra‐ 
dic to rios. Sin em bar go, pa re ce de du cir se de ellos que el enér gi‐ 
co hi jo de Kas h ti liash, Ada d s hū mauṣur, rey de Ba bi lo nia, con ti‐ 
nuó du ran te mu chos años aún do mi nan do el es ce na rio po lí ti‐ 
co. Es ce na rio, cier to es, sin gu lar men te re du ci do en lo su ce si vo
a la Me so po ta mia cen tral y sep ten trio nal. Re su mien do los su‐ 
ce sos de ca si un si glo en po cas lí neas nos en contra mos con que,
des pués del cor to rei na do de un hi jo de Tukul ti ni nur ta, As hs‐ 
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hur nā din(o nā sir)apli, pro ba ble men te el mis mo que le ma tó,
Ada d s hū mauṣur tra ta en una car ta a los dos re yes asi rios pos te‐ 
rio res, que qui zá rei na ran jun tos[12], co mo si fue ran sus va sa llos.
Al gu nos años des pués, Ada d s hū mauṣur to ma la ini cia ti va de las
ope ra cio nes contra Asi ria. Los hi jos del ven ci do y del ven ce dor
de an ta ño se en fren tan, pe ro los pa pe les aho ra se han cam bia‐ 
do. La ope ra ción que da sal da da con la su bi da al trono, en Asi‐ 
ria, de un pro te gi do de Ada d s hū mauṣur, el prín ci pe Ni nur ta‐ 
api lekur (1192-1180), del li na je de Erī baa dad  I. Po si ble men te
fue ra des cen dien te del her ma no de As hs hu ruba lliṭ.

Ca si na da sa be mos de As hs hur dan (1179-1134), el hi jo de
Ni nur ta api lekur, que tu vo un lar go rei na do: cua ren ta y seis
años. Pa re ce ser, sin em bar go, que en su tiem po la po lí ti ca asi‐ 
ria se hi zo más in de pen dien te de Ba bi lo nia. Una prue ba de ello
es, qui zá, una ex pe di ción mi li tar contra las ciu da des ba bi ló ni‐ 
cas si tua das en la fron te ra en tre los dos es ta dos. Pe ro Ba bi lo nia
se hun di rá pron to a cau sa de la de rro ta mi li tar que le in fli gi rán
los ejérci tos ela mi tas, e ig no ra mos to do lo con cer nien te a Asi‐ 
ria en es ta épo ca. Úni ca men te cuan do Ba bi lo nia vuel va a co no‐ 
cer, gra cias al di na mis mo de la se gun da di n as tía de Isin, una si‐ 
tua ción más nor mal, se res ta ble ce rán las re la cio nes en tre los
dos paí ses. Ni nur ta tukul tias hs hur, hi jo de As hs hur dan, res ti tu‐ 
yó a los ba bi lo nios la es ta tua del dios Mar duk, que Tukul ti ni‐ 
nur ta les ha bía arre ba ta do ca si un si glo an tes.

Por un ex tra ño azar, y aun que el rei na do de es te rey no du ró
qui zá más de un año, es ta mos muy bien in for ma dos so bre la
ad mi nis tra ción ci vil y re li gio sa re la cio na da con el Pa la cio du‐ 
ran te es te cor to pe río do gra cias al des cu bri mien to de va rios ar‐ 
chi vos de más de cien ta bli llas. Sin em bar go, el he cho de que el
nom bre de Ni nur ta tukul tias hs hur no es té nun ca acom pa ña do
en di chas ta bli llas del tí tu lo que le de sig na co mo rey (uk lum) ha
lle va do a fe char es te de pó si to en tiem pos del rei na do de As hs‐ 
hur dan I, cuan do Ni nur ta tukul tias hs hur no era aún más que el
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hi jo del rey. Sea co mo fue re, es tos da tos so bre la vi da del pa la‐ 
cio real en una épo ca en que nues tros in for mes son tan es ca sos
nos han re ve la do un gran nú me ro de da tos con cre tos y pre ci‐ 
sos so bre el fun cio na mien to de la cor te. Es tos ar chi vos tra tan
so bre to do de pres ta cio nes de ga na do me nor y tam bién de bo‐ 
vino, ofre ci das al Pa la cio por di fe ren tes fun cio na rios: ga na de‐ 
ros prin ci pa les (rāb ni qi dā te), je fes de dis tri tos (bēl pakhīti), ma‐ 
yor do mos (aba rakku) de ciu da des o de per so na li da des im por‐ 
tan tes, al cal des (kha zian nu), en tre otros el de Ní ni ve, y je fes de
ciu da des (rāb ālā ni). Ade más, tam bién ofre cen ga na do al Pa la cio
real los je fes (re yes) de pe que ños prin ci pa dos, los nó ma das su‐ 
teos, y los ha bi tan tes de Sukhi. To das es tas en tre gas re ci ben la
de sig na ción ge ne ral de na mar tu, don, mien tras que por «don
gra cio so» (ri mū tu, li te ral men te: ama bi li dad) se de sig na la re dis‐ 
tri bu ción que el rey ha ce del re ba ño que ha re ci bi do a las per‐ 
so nas a quie nes quie re hon rar. Sin em bar go, la ma yor par te del
ga na do en tre ga do al Pa la cio real es ta ba des ti na da a ser em plea‐ 
da en las co mi das de Ni nur ta tukul tias hs hur, a ser dis tri bui da a
per so nas de pen dien tes del Pa la cio (y a es te res pec to es de des‐ 
ta car una do na ción he cha a Mu takkil nusku, her ma no de Ni‐ 
nur ta tukul tias hs hur, que po co des pués arro ja rá a és te del
trono), a ser vir de ali men to a los leo nes y ca cho rros de león del
par que zooló gi co del rey, o bien a ser sa cri fi ca do en el trans‐ 
cur so de las ce re mo nias re li gio sas. De aquel ga na do que no te‐ 
nía des tino in me dia to pre ci so se en car ga ba un fun cio na rio lla‐ 
ma do «ce ba dor» (sha ku rus hti), quien a su vez lo con fia ba a em‐ 
plea dos ta les co mo los jar di ne ros, los mo li ne ros y los cer ve ce‐ 
ros, que lo ce ba ban por cuen ta del Pa la cio.

Me re cen des ta car se las ce re mo nias re li gio sas. El sacer do te
pu ri fi ca dor (mas h mas hu) re ci bía cor de ros y car ne ros pa ra la
«pu ri fi ca ción» de al gu nas de las mu je res del rey o tam bién pa ra
ri tos de ex pia ción en de ter mi na dos días del mes. El sa cri fi cio
de un cor de ro tie ne a ve ces ca rác ter pro pi cia to rio, co mo cuan‐ 
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do, por ejem plo, se inau gu ra el nue vo ha rén. Se sa cri fi ca un
buey el día 10 del mes ku za llu (ter cer mes del ca len da rio asi rio)
an te la «Se ño ra del Pa la cio» (d’Bē lit-eka lli), di vi ni dad cu yo cul‐ 
to se ex tien de por to da la zo na que va des de Ma ri, a tra vés de
Asi ria, has ta Nu zi.

Con As hs hu rrēs his hi (1133-1116) Asi ria re sur ge de la de pre‐ 
sión en que se en contra ba y co mien za una fa se de re cu pe ra‐ 
ción. En una ins crip ción re la ti va a la res tau ra ción del tem plo
de Is h tar en Ní ni ve, que ha bía que da do muy da ña do des pués de
un te rre mo to, el rey alu de en tre sus tí tu los a ope ra cio nes vic to‐ 
rio sas contra los akh la mū, los lu llu me y los gu teos. En di cha
ins crip ción se le lla ma «el que ex ter mi na a las vas tas hor das de
los akh la mū y que ha des he cho sus tro pas», «el que ha de rro ta‐ 
do al país… de los lu llu me, y la to ta li dad de los gu teos y el con‐ 
jun to de sus mon ta ñas, y el que los ha obli ga do a arro di llar se a
sus pies». Ni uno ni otro tí tu lo nos en se ñan na da nue vo. En
am bos ca sos de bía tra tar se de las acos tum bra das ope ra cio nes
de los re yes asi rios pa ra re cha zar lo más le jos po si ble a los gru‐ 
pos de be dui nos que ron da ban la fron te ra oc ci den tal y pa ra li‐ 
brar a su te rri to rio de los ata ques de los pue blos de la mon ta ña.
El ex ter mi nio de las hor das de akh la mū no de bió sur tir un
efec to de ci si vo, a juz gar por la sa ña que pu so en com ba tir los el
su ce sor de As hs hu rrēs his hi. El úl ti mo ele men to de los tí tu los
de es te úl ti mo alu de qui zá a su po lí ti ca con los ba bi lo nios:
«ven ga dor del país de Asur». ¿Se lla ma así en ra zón de una ac ti‐ 
tud de in de pen den cia, que él de bió ini ciar, fren te a un país an te
el cual los re yes asi rios, sus pre de ce so res, se ha bían sen ti do
has ta en ton ces más o me nos so me ti dos? En to do ca so, sa be mos
por las cró ni cas que As hs hu rrēs his hi tu vo que lu char pri me ro
contra las tro pas ba bi ló ni cas de Ni nur tanā dins hū mi, que ha‐ 
bían si tia do a Ar be les, y des pués contra su hi jo y su ce sor Na‐ 
būku du rriuṣur I, que ha bía pe ne tra do en te rri to rio asi rio e in‐ 
ten ta do apo de rar se de la for ta le za de Zanku. En am bas oca sio‐ 



108

nes, aun que al pa re cer los asi rios re cha za ron los ata ques ene‐ 
mi gos, la ini cia ti va fue de los ba bi lo nios.

g)  El rei na do de Ti gla tpi le ser I

Con Ti gla tpi le ser (o Te gla tfa la sar; 1117-1077) la for tu na se
po ne de nue vo com ple ta men te a fa vor de Asi ria. En el mo men‐ 
to en que és ta co mien za otra vez una po lí ti ca ex pan sio nis ta se
ha bía mo di fi ca do por com ple to la si tua ción in ter na cio nal con
la que te nía que en con trar se. En sus ti tu ción del im pe rio hi ti ta,
des apa re ci do de fi ni ti va men te des de ha cía ca si un si glo, exis tían
pue blos de ori gen tra co-fri gio, pue blos tur bu len tos, ya que no
es ta ban to da vía de fi ni ti va men te ins ta la dos en las re gio nes que
ha bían ve ni do a in va dir. Contra uno de ellos, los mus hki, Ti gla‐ 
tpi le ser com ba ti rá des de el pri mer año de su lle ga da al po der.
Es tos mus hki, que ha bían ya ocu pa do du ran te cin cuen ta años
el país de Al zi y de Pu ru lu niz «con fia dos en su fuer za», se ha‐ 
bían pro pa ga do al país de Ku m mukhi. Ti gla tpi le ser, des pués de
ha ber rea gru pa do sus ca rros y sus tro pas, se lan za a tra vés de
los mon tes Kas hi ya ri, lle gan do al país de Ku m mukhi, y de rro ta
a las tro pas mus hki, com pues tas de 20 000 hom bres a las ór de‐ 
nes de cin co je fes. El rey se com pla ce en evo car la san gre de los
ene mi gos muer tos que, se gún una ex pre sión que em plea rá a
me nu do en sus ins crip cio nes «cu bría las ci mas de las mon ta ñas
y los va lles». En el ex te rior de las ciu da des ene mi gas amon to na
las ca be zas de ca pi ta das de los gue rre ros «co mo mon to nes de
grano». Des pués de apo de rar se del bo tín y de los dio ses de sus
ene mi gos, in cor po ra a sus tro pas 6000 sol da dos mus hki que
ha bían de ser ta do y le ha bían ju ra do su mi sión.

Pa re ce que de re pen te Ti gla tpi le ser se en cuen tra en la ne ce‐ 
si dad de re clu tar sol da dos de las tro pas ex tran je ras pa ra cu brir
las pér di das de su ejérci to. El ele va do pre cio de es tas gue rras en
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vi das hu ma nas fue pro ba ble men te una de las ra zo nes del brus‐ 
co hun di mien to de la pu jan za asi ria des pués de Tukul ti ni nur ta.

En los años pos te rio res con ti núan las con quis tas de Ti gla tpi‐ 
le ser, que se ex tien den ha cia el nor te y el no roes te so bre el te‐ 
rri to rio del an ti guo im pe rio hi ti ta. Las tro pas ene mi gas se dis‐ 
per san an te el avan ce asi rio «co mo pá ja ros so bre las ci mas de
sus al tas mon ta ñas». Inú til men te, ya que los ca rros asi rios se
lan zan en su per se cu ción y lle gan a cer car los y obli gar los a ren‐ 
dir se. A pie cuan do los ca rros no pue den su pe rar las as pe re zas
del te rreno, el rey pro si gue la gue rra contra to do el que se le re‐ 
sis te, in cen dian do ciu da des y al deas, ma tan do, sa quean do e im‐ 
po nien do tri bu tos. Des pués avan za por las re gio nes que ha bían
cons ti tui do el reino de Mi tan ni: de por ta al in te rior de las fron‐ 
te ras asi rias a 4000 sol da dos de Kas hki y de Uru me, pe ro, a pe‐ 
sar de los par tes vic to rio sos, el ene mi go re sis te. In clu so cuan do
el rey de cla ra que ha de rro ta do de fi ni ti va men te una re gión se
sa be, al gu nas lí neas más aba jo, que és ta, pe se a ha ber que da do
re du ci da a ce ni zas, ha de bi do ser re con quis ta da. Si bien el tono
de la na rra ción va sien do ca da vez más ex ci ta do y apa sio na do,
ya sa be mos a qué ate ner nos. La ló gi ca de la gue rra de con quis ta
es tal que Ti gla tpi le ser, pa ra guar dar los te rri to rios que con si‐ 
de ra de im por tan cia vi tal pa ra Asi ria, es ta rá obli ga do a ex ten‐ 
der su cam po de ac ción a re gio nes ca da vez más ale ja das. Avan‐ 
zan do así a te rri to rios que nin gún rey asi rio ha bía ho lla do, aca‐ 
ba rá por al can zar el «mar su pe rior», el mar de Nai ri (la go de
Van). Des de allí con ti núa ha cia el oes te, abrién do se pa so a tra‐ 
vés de las al tas mon ta ñas de es ta abrup ta re gión. Cons tru ye con
ár bo les un puen te so bre el Éu fra tes su fi cien te men te só li do pa ra
que sus tro pas pue dan atra ve sar el río. Nue vas ba ta llas les es pe‐ 
ran en la otra ori lla. Los re yes de Nai ri, con sus alia dos, in ten‐ 
tan en vano con te ner le. El ejérci to al cual se en fren ta es tá pro‐ 
vis to de ca rros, pe ro es de rro ta do y per se gui do por las fuer zas
asi rias has ta el la go de Van. El bo tín de bió ha ber si do con si de‐ 
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ra ble: se ha bla de 120 ca rros, aun que es to pa re ce ex ce si vo. Al‐ 
gu nos je fes son lle va dos co mo rehe nes a la cor te de Asur. He‐ 
cho es en cial, la vic to ria so bre la con fe de ra ción de Nai ri pa re ce
ha ber te ni do co mo con se cuen cia la su mi sión sin la me nor vio‐ 
len cia del te rri to rio de Ma la tya.

La ciu dad que da per do na da a cam bio de rehe nes y se le im‐ 
po ne co mo con tri bu ción un blo que de plo mo de cien ki los. La
vía de la cos ta me di te rrá nea que da así abier ta, pe ro el rey no al‐ 
can za rá el mar de Amu rru sino más ade lan te: «Por or den de
Anu y de Adad, los gran des dio ses mis se ño res, avan cé ha cia las
mon ta ñas del Lí bano e hi ce ta lar vi gas de ce dro pa ra el tem plo
de Anu y de Adad». Se ña le mos de pa sa da que el rey in vo ca la
au to ri dad de los dio ses que le han or de na do ex pre sa men te cor‐ 
tar los ce dros, ár bo les sagra dos de una mon ta ña que, des de
siem pre, se ha con si de ra do en Me so po ta mia co mo un bien
inac ce si ble y mí ti co. El rey men cio na igual men te los tri bu tos
que re ci bió de Bi blos, de Si dón y de Arwad, así co mo los ani‐ 
ma les exó ti cos que trae de su ex pe di ción, mo nos, un «ca ba llo
de mar» y un nakhi ru (tal vez una ba lle na o una fo ca) que ha bía
ar po nea do du ran te una tra ve sía.

A la vez que tie nen lu gar es tas gue rras ás pe ras y crue les, que
lo gran abrir a los asi rios la vía de Si ria y del Me di te rrá neo, se
pro se guía otra gue rra me nos pres ti gio sa, pe ro no por eso me‐ 
nos im por tan te. En la épo ca de Ti gla tpi le ser, los akh la mū, a los
que su pa dre As hs hu rrēs his hi ha bía de cla ra do ven ci dos pa ra
siem pre, se ha bían vuel to más ame na za do res que nun ca. El rey
los per si gue por el de sier to, des de el país de Sukhi, a ori llas del
Éu fra tes me dio, has ta Ka rke mish. El río no cons ti tu ye un obs‐ 
tá cu lo pa ra Ti gla tpi le ser: atra vie sa el Éu fra tes en pos de los nó‐ 
ma das que bus can re fu gio en la otra ori lla. Pe ro, aun que lle ga a
apo de rar se de seis ciu da des, el ene mi go se dis per sa sin dar ba‐ 
ta lla en la vas ta re gión en tre Tad mor (ac tual Pal mi ra) y el Je bel
Bis h rī. El rey atra vie sa el río veintio cho ve ces, es de cir, una vez
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a la ida y otra a la vuel ta de ca da cam pa ña, lo que ha ce un to tal
de ca tor ce cam pa ñas contra los akh la mū. Los asi rios co no cían
tam bién a es tos úl ti mos con el nom bre de ara meos.

El ata que contra Ba bi lo nia de be si tuar se ha cia el año trein ta
del rei na do de Ti gla tpi le ser. El rey nos ha de ja do el iti ne ra rio
que si guió la pri me ra vez: atra vie sa el Zāb in fe rior, que de bía
cons ti tuir en ese mo men to la fron te ra en tre los dos es ta dos, y
se apo de ra del te rri to rio de la ciu dad de Tursha(n), que ha bía
for ma do par te an ti gua men te del es ta do de Arra pkha, de la ciu‐ 
dad de Ar man y de la lla nu ra de Ṣa llu has ta Lup ti. Des pués de
ha ber fran quea do el río Ra da na (hoy Tauq Chāi), se apo de ra de
las ciu da des si tua das al pie del mon te Ka mu lla, que for ma par te
del Je bel Ḥa m rīn ac tual. En ton ces vuel ve a en con trar las tro pas
ba bi ló ni cas y las de rro ta, lle ván do se con si go a Asi ria a los ha bi‐ 
tan tes de las ciu da des y un gran bo tín. Apro xi ma da men te en la
mis ma épo ca se sitúa la con quis ta de va rias ciu da des de Sukhi,
jun to al Éu fra tes me dio. Pe ro es te ata que no de bía que bran tar
aún de fi ni ti va men te el po der ba bi ló ni co. Só lo se lle gó al co ra‐ 
zón de Ba bi lo nia en una se gun da cam pa ña. Los gran des san tua‐ 
rios de Dūr-Ku ri gal zu, Si ppar de Sha mash, Si ppar de An nunī‐ 
tum, Ba bi lo nia y Opi, fue ron to ma dos. El pa la cio del rey Mar‐ 
duknā di nakhkhē fue en tre ga do a las lla mas. Pe ro no pa re ce que
es ta de rro ta su pu sie ra el fi nal de los com ba tes, ya que otras dos
ve ces, en di fe ren tes epó ni mos, Ti gla tpi le ser ha brá de dis po ner
sus ca rros de com ba te en or den de ba ta lla contra el rey de Ba‐ 
bi lo nia, con el fin de de rro tar lo de fi ni ti va men te.

Los ana les de Ti gla tpi le ser re pre sen tan, des de el pun to de
vis ta es ti lís ti co, una evo lu ción con si de ra ble res pec to a to do lo
que se ha he cho en es te sen ti do. Atri buir es ta evo lu ción a un
hom bre, el rey, o a sus es cri bas, re ve la ría una osadía o una in ge‐ 
nui dad exa ge ra da. En rea li dad, es ta evo lu ción nos ha ce to mar
con cien cia de la im por tan cia de la trans for ma ción que se ope ró
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en Asi ria du ran te más de un si glo, pe río do du ran te el cual
nues tros co no ci mien tos se li mi tan a de ta lles de ti po ca sual.

Ti gla tpi le ser no fue so la men te un in fa ti ga ble gue rre ro, sino
que su nom bre va uni do igual men te a un im por tan te tra ba jo de
co pia y de cla si fi ca ción de tex tos li te ra rios y ju rí di cos. Gra cias
a él dis po ne mos de re co pi la cio nes de le yes, co mo las «le yes asi‐ 
rias», y de de cre tos, co mo los «edic tos del ha rén».

Las le yes asi rias, es cri tas so bre ta bli llas de las cua les so la‐ 
men te nos han lle ga do tres en bue nas con di cio nes, pue den
con si de rar se re co pi la cio nes de nor mas ju rí di cas con cer nien tes
a las per so nas y a los bienes. En au sen cia de una fe cha pre ci sa
de re dac ción, se ha con ve ni do en ver en ellas do cu men tos es‐ 
cri tos en di fe ren tes épo cas, en tre el si glo XV y el si glo XII a. C.;
las ta bli llas C y G son pro ba ble men te las más an ti guas y las A y
B las más re cien tes.

Tal co mo se pre sen tan, a pe sar de su na tu ra le za ju rí di ca mal
es ta ble ci da, es tas re co pi la cio nes tie nen el mé ri to, es en cial pa ra
no so tros, de ilus trar cla ra men te al gu nos as pec tos de la so cie‐ 
dad asi ria. To me mos, por ejem plo, la ta bli lla  A que es la más
com ple ta: to da una se rie de ca sos de de li tos que pue den co me‐ 
ter mu je res de con di ción li bre. Ve mos que cuan do una mu jer se
ha ce cul pa ble de ac tos cu yo cas ti go in cum be a una au to ri dad
ex tra fa mi liar (co mo ro bar un ob je to en un tem plo, pro fe rir
blas fe mias o gol pear o he rir a un hom bre) re cae úni ca men te so‐ 
bre su per so na la res pon sa bi li dad de su ac to, mien tras que
cuan do una mu jer li bre y ca sa da ro ba un ob je to en una ca sa ex‐ 
tra ña, só lo cae ba jo la ven gan za de la víc ti ma del ro bo, en ca so
de que su ma ri do no acep te de vol ver el ob je to ro ba do y pa gar
un res ca te, y rehú se asu mir él mis mo la ta rea de cas ti gar la. En
es te ca so, se gún otros dos pá rra fos (57-58), el ma ri do só lo pue‐ 
de in fli gir a su mu jer cas ti gos que la mu ti len en pre sen cia de
una au to ri dad ex tra fa mi liar.
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Nu me ro sos pá rra fos es tu dian el adul te rio y la vio la ción. La
ca lum nia, de li to tan vie jo co mo el hom bre, ocu pa cua tro pá rra‐ 
fos. Son par ti cu lar men te im por tan tes pa ra el es tu dio de la es‐ 
truc tu ra fa mi liar de es ta épo ca va rios ar tícu los que se re fie ren a
la mu jer que vi ve ba jo el te cho pa terno aun cuan do es té ca sa da.
Al gu nos ar tícu los es cla re cen las for ma li da des del ma tri mo nio.
Si un hom bre que vi ve con una mu jer de sea ha cer la su es po sa
le gí ti ma, no ten drá más que po ner un ve lo so bre la ca be za de su
mu jer, en pre sen cia de cin co o seis ve ci nos, y de cla rar: «Ella es
mi es po sa». Mien tras no rea li ce es te ri to, la mu jer es su con cu‐ 
bi na y los hi jos na ci dos de es ta unión só lo he re dan a su pa dre
en au sen cia de hi jos le gí ti mos. Lle var el ve lo en pú bli co apa re ce
co mo una obli ga ción de la mu jer ca sa da o viu da y, en ge ne ral,
de to das las asi rias. In clu so cuan do una con cu bi na acom pa ña a
la es po sa prin ci pal en pú bli co, de be te ner el ros tro cu bier to con
un ve lo. Por el con tra rio, las pros ti tu tas del tem plo pue den cir‐ 
cu lar li bre men te por la ca lle con la ca be za des cu bier ta.

En cuan to a las sim ples pros ti tu tas y a las es cla vas, el lle var el
ve lo en pú bli co les es tá sim ple men te prohi bi do. La ley obli ga, a
quien en cuen tra una pros ti tu ta o una es cla va con ve lo, a arres‐ 
tar la. Des pués de la pre sen ta ción de tes ti gos se rá con de na da a
cin cuen ta ga rro ta zos, se cu bri rá de pez su ca be za y su acu sa dor
re ci bi rá sus ro pas (ex clu yen do las alha jas). Pe sa das pe nas ame‐ 
na zan al que se sus trae a es te de ber y de ja mar char a la cul pa‐ 
ble.

Otros pá rra fos pa re cen otor gar la mis ma im por tan cia pa ra la
con clu sión del ma tri mo nio a dos ac tos que, no obs tan te, son de
na tu ra le za di fe ren te: la un ción de la ca be za de la es po sa y la en‐ 
tre ga de re ga los nup cia les (khu ru ppā te) por el es po so a la ca sa
de su sue gro. El cum pli mien to de uno só lo de es tos dos ac tos
pue de con fe rir al ma tri mo nio un ca rác ter de fi ni ti vo. In clu so
cuan do la muer te o des apa ri ción del es po so no ha per mi ti do la
con su ma ción del ma tri mo nio, la jo ven po drá ser en tre ga da a
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cual quie ra de los her ma nos o hi jos del des apa re ci do, si tie nen
más de diez años. So la men te en el ca so de que en la fa mi lia no
ha ya nin gún ni ño de más de diez años el pa dre de la jo ven po‐ 
drá re cu pe rar la de vol vien do los re ga los que ha bía re ci bi do a
cam bio de ella.

Cier tos pá rra fos pre vén cas ti gos muy se ve ros (vi da por vi da)
pa ra el que ha he cho abor tar a una mu jer ca sa da o a una pros ti‐ 
tu ta gol peán do la. En el ca so de que se tra ta ra de una mu jer que
to da vía no hu bie se da do un ni ño va rón a su ma ri do, el cul pa ble
se rá reo de muer te. Pa ga rá igual men te con su vi da en el ca so de
que la mu jer mue ra a con se cuen cia del abor to. Una mu jer cul‐ 
pa ble de ma nio bras abor ti vas so bre sí mis ma se rá em pa la da y
su ca dá ver pri va do de se pul tu ra.

La ta bli lla  B es tu dia so bre to do la le gis la ción so bre bienes
raíces. Al gu nos ar tícu los con cier nen a los ca sos en que va rios
her ma nos tie nen una pro pie dad en co mún. Par ti cu lar men te
dig no de in te rés es el pá rra fo ya co men ta do (más arri ba) que
re gu la la pu bli ci dad en ca so de ven ta in mo bi lia ria. El des pla za‐ 
mien to de mo jo nes-lí mi tes es tá se ve ra men te cas ti ga do: am pu‐ 
ta ción del de do al cul pa ble, cien ga rro ta zos y un pe río do de
tra ba jos for za dos. A es te ob je to se dis tin gue en tre gran des y pe‐ 
que ños mo jo nes, pu dien do es tos úl ti mos se pa rar las par ce las de
una mis ma pro pie dad, mien tras que los gran des son los que li‐ 
mi tan una pro pie dad. Las re la cio nes en tre acree dor y deu dor
en lo que se re fie re a los prés ta mos son ob je to de la ta bli lla C.
La ven ta de per so nas o ani ma les que un acree dor re tie ne pa ra
uso per so nal en ca li dad de aval es tá prohi bi da for mal men te. El
acree dor que ven die ra a un ex tra ño a la per so na que se en cuen‐ 
tra en su po der co mo aval, per de ría el im por te de la deu da, de‐ 
be ría pa gar ade más al deu dor la su ma con se gui da por la ven ta
del aval y so por ta ría la pe na de ga rro te y cua ren ta días de tra‐ 
ba jos for za dos. En ca so de muer te de la per so na ven di da, el
acree dor de be ría pa gar se gún el prin ci pio de «vi da por vi da».
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Otros pá rra fos de la mis ma ta bli lla es tu dian el ca so, cier ta men‐ 
te fre cuen te, de ro bo de ani ma les. Se ofre cen dos po si bi li da des
al acu sa do una vez que se ha es ta ble ci do su cul pa bi li dad: su frir
la pe na que la ley im po ne por su de li to o bien pre sen tar se an te
el rey ha bien do res ti tui do la co sa ro ba da y so me ter se al cas ti go
que és te ten ga a bien in fli gir le.

Por los edic tos, los re yes asi rios, des de As hs hu ruba lliṭ has ta
Ti gla tpi le ser, bus ca ban re gla men tar tam bién las re la cio nes, su‐ 
ma men te de li ca das, en tre el per so nal de la cor te, ca da vez más
nu me ro so y di fe ren cia do, y las mu je res del rey que re si dían
apar te, en un edi fi cio del pa la cio real. Lo in te re san te de es tos
de cre tos es que nos per mi ten co no cer el fun cio na mien to de la
cor te asi ria, al me nos du ran te los dos úl ti mos si glos del se gun‐ 
do mi le nio. De he cho se ría im pru den te ge ne ra li zar. Los em‐ 
pleos cam bian de nom bre de un si glo a otro, y tam po co es se‐ 
gu ro que al trans mi tir se de una épo ca a otra con ti núen de sig‐ 
nan do exac ta men te la mis ma fun ción. No se sa be, por ejem plo,
si el ākil ēka lli (je fe del pa la cio) del si glo  XIV te nía las mis mas
fun cio nes que el sha mukhkhi ēka lli (el que es tá al fren te del pa‐ 
la cio) del si glo  XI II y el rāb ēka lli (gran de del pa la cio) del si‐ 
glo XII. Es cier to que a me di da que el es ta do asi rio se agran da ba
se di fe ren cia ba más él pa pel de los fun cio na rios. El ākil ēka lli
apa re ce, en la épo ca de As hs hu ruba lliṭ, co mo el in ter me dia rio
en tre el rey y el mun do ex te rior. El rey se en te ra ba so la men te
por me dio de es te fun cio na rio de la muer te de una per so na,
aun tra tán do se de un pa rien te pr óxi mo, a fin de que su pu re za
no se man ci lla ra. Los edic tos des ta can el pa pel del na gīr ēka lli,
cu yas fun cio nes de bían su pe rar con mu cho a las de un pre go‐ 
ne ro del pa la cio, en car ga do de pro cla mar las de ci sio nes rea les
por to dos sus rin co nes pa ra que na die las ig no ra se. De he cho
de bía ocu par el se gun do o ter cer ran go des pués del rey. Los eu‐ 
nu cos (sha rēs hi) se en contra ban evi den te men te en tre el per so‐ 
nal mas cu lino de la cor te que po día apro xi mar se más fá cil men‐ 
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te a las mu je res del ha rén, pe ro aun en es te ca so de bían so me‐ 
ter se a un ce re mo nial es cru pu lo so. Un eu nu co no po día pe ne‐ 
trar so lo en la par te re ser va da. Ade más, cuan do en contra ba a
al gu na de las «mu je res del rey» (sin nis hati sha sha rri), es de cir,
una de las mu je res que per te ne cían al ha rén sin lle var el tí tu lo
de es po sa, de bía de te ner se a sie te pa sos. Asi mis mo, cuan do el
eu nu co era lla ma do por una de las mu je res y se da ba cuen ta de
que ella no es ta ba ves ti da con ve nien te men te, sin cu bre-sexo o
con los mus los des cu bier tos, no de bía di ri gir le la pa la bra. Si
con tra ve nía es tas pres crip cio nes, se le in fli gían cien ga rro ta zos
y su acu sa dor re ci bía en re com pen sa sus ves ti du ras. Los eu nu‐ 
cos tam po co de bían ser tes ti gos de una pe lea en tre dos mu je res
ni de dis cu sio nes de su par te. Se de be te ner en cuen ta que es tas
pres crip cio nes no es ta ble cen una di fe ren cia ab so lu ta en tre un
eu nu co y otro cor te sano que no lo fue ra. En tre las mu je res del
ha rén real el pri mer lu gar co rres pon día a la ma dre del rey. Se
sa be la im por tan cia que, en el reino de Ju dá, tu vo la ma dre del
rey Salo món, Be tsa bé, por no ha blar del pa pel que de sem pe ñó
más tar de la fa mo sa Naq’ia, viu da de Sena que rib, du ran te el
rei na do de su hi jo Asarha ddón. La se gui rán en im por tan cia la
es po sa o las es po sas del rey. Se gún el or den ce re mo nial, la ma‐ 
dre del rey y su es po sa se guían in me dia ta men te a los hi jos y al
her ma no del rey. A la es po sa del rey se guían, des de el pun to de
vis ta je rár qui co, el res to de las «mu je res del rey» de las que se
ha tra ta do más arri ba. En tre es tas úl ti mas fi gu ra ban jó ve nes
asi rias de fa mi lias no bles e hi jas de re yes ex tran je ros; te nían a
su ser vi cio es cla vas que les de bían obe dien cia ab so lu ta, pe ro no
te nían que mos trar se muy du ras con sus sir vien tas. En ca so de
de so be dien cia de una es cla va ha cia su due ña, és ta no te nía de‐ 
re cho a ad mi nis trar le más de trein ta ga rro ta zos y, si la mu cha‐ 
cha mo ría ba jo sus gol pes, su due ña era la res pon sa ble.

Des pués de Ti gla tpi le ser, el po der asi rio su fre una épo ca de
es tan ca mien to se gui da de un de cli nar ine vi ta ble. De sus hi jos,
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ni As hs hur bē lka la (1074-1057) ni Sha ms hia dad IV (1054-1051)
te nían su tem pe ra men to gue rre ro. El pri me ro in ten tó, sin
gran des re sul ta dos, con ser var Ura rṭu ba jo la tu te la de Asi ria. Se
pue de pen sar igual men te que las su ce si vas pér di das en vi das
hu ma nas, du ran te más de trein ta años de gue rras ca si inin te‐ 
rrum pi das, no eran ex tra ñas al aho go que tes ti mo nian los su ce‐ 
so res de Ti gla tpi le ser. Las múl ti ples alian zas que es te rey ha bía
in ten ta do es ta ble cer en tre Asi ria y los pue blos ven ci dos, im po‐ 
nien do tri bu tos y guar dan do jun to a él co mo rehe nes a los
prín ci pes ex tran je ros, iban a des ha cer se una tras otra. Du ran te
es te tiem po, en la lla nu ra, los ara meos eran due ños y se ño res de
Ba bi lo nia, don de uno de sus je fes ha bía lle ga do a ser rey.
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2. Hi ti tas, hu rri tas y mi ta nios

I.  FUN DA CIÓN DEL ES TA DO HI TI TA

Has ta fi nes del si glo pa sa do el nom bre de hi ti ta (khi ti ta) se
co no cía so la men te a tra vés del An ti guo Tes ta men to, y con él se
de sig na ba a uno de los pue blos es ta ble ci dos en Pa les ti na. La ci‐ 
ta más in te re san te en es te sen ti do se ha lla en Gé ne sis 23, don de
se re la ta que Abraham com pró a los hi ti tas (hi jos de He th), en
ca li dad de ex tran je ro, una tum ba he re di ta ria cer ca de He brón,
en el país de Ca naán.

Asia Me nor es el ám bi to his tó ri co en el que se de sa rro lló la
his to ria de los hi ti tas, con di cio na da al prin ci pio por las ca rac te‐ 
rís ti cas geo grá fi cas de es ta pe nín su la, pe ro que más tar de, al ex‐ 
ten der se el im pe rio hi ti ta ha cia el su res te, des bor da rá sus lí mi‐ 
tes.

Asia Me nor es el es la bón que une el Pr óxi mo Orien te con el
mun do egeo, co mo con fir man las es tre chas re la cio nes cul tu ra‐ 
les que ya exis tían en la prehis to ria y en la Edad An ti gua en tre
am bos mun dos. Las ex ca va cio nes rea li za das en los úl ti mos
años por J.  Me llaart en Ça tal-Hü yük (lla nu ra de Kon ya), que
por pri me ra vez han re ve la do una cul tu ra ur ba na neo lí ti ca en
Asia Me nor, es tre cha men te re la cio na da con Ci li cia y la re gión
del Éu fra tes, han abier to perspec ti vas sor pren den tes[1].

Tam bién ha si do im por tan te el des cu bri mien to de una gran
pro vin cia cul tu ral me ta lúr gi ca, de fi na les del ter cer mi le nio
a. C., que abar ca la Tróa de y Ca pa do cia del Nor te (ex ca va cio nes
de Ala ca-Hü yük, Ho rozte pe)[2].
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Las re la cio nes del reino hi ti ta de Asia Me nor con Oc ci den te
du ran te el pe rio do his tó ri co es tán po co in ves ti ga das. Es to se
de be, en par te, a que Asia Me nor oc ci den tal y el mun do egeo
ca re cie ron, a juz gar por nues tros co no ci mien tos ac tua les, de
es cri tu ra. Por tan to, es im po si ble lo ca li zar las re gio nes y lu ga‐ 
res de la par te oc ci den tal de la pe nín su la que apa re cen men cio‐ 
na dos en tex tos hi ti tas y ha cer se una idea con cre ta de la cons ti‐ 
tu ción del es ta do hi ti ta y de sus mo nar cas a tra vés de los do cu‐ 
men tos de la épo ca.

Nues tra ima gen de la cul tu ra y de la his to ria hi ti tas es tá,
pues, de ter mi na da en gran me di da por sus re la cio nes con el su‐ 
res te, don de se ha lla ba el cen tro de gra ve dad de la cul tu ra ur ba‐ 
na ba bi ló ni ca, ca rac te ri za da por la es cri tu ra cu nei for me (re‐ 
cuér de se que su in fluen cia lle ga has ta Khal pa, Ka rke mish y
Uga rit), y don de se cru za ban, con cre ta men te en Si ria del nor te,
las gran des ar te rias de in te re ses co mer cia les y po lí ti cos, que
de ter mi na ban la his to ria del Pr óxi mo Orien te.
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Fig. 2. Asia Me nor ba jo el do mi nio de los hi ti tas.

En la an ti güe dad, Asia Me nor se in ser ta ba en la co mu ni dad
del Pr óxi mo Orien te co mo pro duc tor de ma te rias pri mas: ma‐ 
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de ra pa ra la cons truc ción, co bre y pla ta. Las pri me ras no ti cias
de ello es tán con te ni das en un poe ma épi co re la ti vo a Sar gón
de Akkad (2340-2284)[3]. En es ta «no ve la his tó ri ca», lla ma da
Rey de la ba ta lla, los co mer cian tes in ci tan al rey de Me so po ta‐ 
mia a la gue rra contra la ciu dad de Bu rus hkhan da, pro ba ble‐ 
men te la mis ma Bu rus hkhan da que más tar de los tex tos de
Külte pe pre sen tan co mo una de las ciu da des más des ta ca das de
la an ti gua Asia Me nor y que hoy se pue de lo ca li zar al sur del
La go de la Sal (La go de Tuz)[4].

En di cho tex to, el je fe de los co mer cian tes di ce: «He mos in‐ 
vo ca do el nom bre de Sar gón, rey del uni ver so. Que des cien da a
no so tros, que re mos re ci bir po der, por que no so mos gue rre‐ 
ros». A su ex pe di ción se opo nen «ma los ca mi nos, ru tas di fí ci‐ 
les; el ca mino de Bu rus hkhan da so bre el que quie res ca mi nar es
un ca mino del que me que jo… de sie te ho ras do bles… El mon te
Ga las hu… man zano, hi gue ra, ca rras cas…»[5].

La des crip ción da una idea apro xi ma da de las di fi cul ta des de
la mar cha, de bi das al te rreno mon ta ño so y a la lon gi tud del ca‐ 
mino. Sin em bar go, exis tían di ver sas ru tas a tra vés de las mon‐ 
ta ñas, uti li za das por los nó ma das tras hu man tes y los co mer‐ 
cian tes, co mo, por ejem plo, el im pre sio nan te des fi la de ro de
Ka l ykad nos (hoy Gök su) que con du cía des de la cos ta sur a la
lla nu ra de Kon ya, la ru ta por el puer to ci li cio des de Tar so y
Ada na has ta Tya na-Bor, y otros va rios ca mi nos de mon ta ña,
que, par tien do del va lle del Éu fra tes, con du cían por Ma la tya a
la me s e ta de Ka y se ri y al cur so su pe rior del Ha l ys. A pe sar de
to do, la me s e ta del Asia Me nor for ma, co mo es pa cio geo grá fi‐ 
co, una re gión ca si to tal men te ce rra da, con una aber tu ra ha cia
el es te, don de se pier de sin de mar ca ción con cre ta en las mon ta‐ 
ñas ar me nio-cur das. En tre la sie rra del Pon to y el ar co del Tau‐ 
ro al sur, se ex tien de una am plia me s e ta de una al tu ra me dia de
800 m. Al ca re cer de un cen tro na tu ral y de un río cau da lo so
que fue ra la ar te ria vi tal del país (co mo el Ni lo y el Éu fra tes,
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que fo men ta ban la or de na ción po lí ti ca a gran es ca la) los di ver‐ 
sos va lles ten dían a una vi da po lí ti ca in de pen dien te.

El Mar Ne gro es tá se pa ra do de la me s e ta por tres cor di lle ras
pa ra le las, que al can zan en el es te al tu ras su pe rio res a los
3000 m y que só lo pue den ser sal va das por di fí ci les y agres tes
ru tas mon ta ño sas. Dos ríos, el Ha l ys-Ki zil Ir mak y el Lykos-
Yeşil Ir mak, se abren ca mino a tra vés de la al ti pla ni cie, en es‐ 
tre chos va lles ro co sos. Nin guno de es tos ríos per mi te la na ve‐ 
ga ción al in te rior del país. Tam po co hay es pa cio, en el es tre cho
des fi la de ro de ro cas, pa ra una ru ta que per mi ta el in ter cam bio
en tre la me s e ta y las ciu da des de la cos ta. La exis ten cia sin gu lar
de Pa fla go nia o del reino de Mi trí da tes, que co no ce mos por
épo cas pos te rio res, se de bía a ca rac te rís ti cas geo grá fi cas; po de‐ 
mos su po ner que en tiem pos más an ti guos su ce de ría al go pa re‐ 
ci do[6].

Ha cia el oes te, la me s e ta des cien de es ca lo na da men te y ofre ce
có mo das po si bi li da des de co mu ni ca ción con la re cor ta da zo na
cos te ra a tra vés de los va lles flu via les del San ga rios-Saka r ya,
del Her mos-Ge diz y del Mean dros-Men de res. En el nor te, la
Pro pónti de, con la pe nín su la bi tí ni ca, cons ti tu ye un ca mino de
ac ce so a la me s e ta muy uti li za do por los gru pos nó ma das de los
Bal ca nes.

En el sur, la es te pa li cao na, lla na y sin ríos, cons ti tu ye la zo na
más se ca de Asia Me nor, que se in ter po ne en tre la me s e ta y los
ac ce sos a la zo na cos te ra egea. Al for mar una ba rre ra hos til a la
cul tu ra, obli ga a las dos gran des ru tas de co mu ni ca ción a des‐ 
cri bir un ro deo, ha cia el nor te y ha cia el sur. La se gun da ru ta
atra vie sa Iko nion-Kon ya.

La re gión del La go de la Sal, hoy de sér ti ca, ha ce su po ner por
sus nu me ro sos hü yüks (an ti guos asen ta mien tos so bre co li nas)
una pro vin cia cul tu ral den sa men te po bla da en el pa sa do. La
sali ni za ción cre cien te del sue lo aca ba ría con las ex ce len tes con‐ 
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di cio nes de vi da que en un tiem po ofre ció la re gión. En ge ne ral,
po de mos afir mar que la ve ge ta ción y la fau na pri mi ti va no po‐ 
drían dar se en las con di cio nes ac tua les. Hue sos de cier vos y ja‐ 
ba líes, re pre sen ta cio nes de es tos ani ma les ha lla das en los re lie‐ 
ves de Ala ca-Hü yük[7] y alu sio nes es cri tas, de mues tran que de‐ 
bió exis tir un es pa cio vi tal idó neo con bos ques y va lles hú me‐ 
dos.

En es ta re gión, co rres pon dien te a las an ti guas Ga la tia y Ca‐ 
pa do cia, sur gie ron des de co mien zos del Cal co lí ti co tar dío, es
de cir, des de co mien zos del ter cer mi le nio, los pri me ros cen tros
ur ba nos en lu ga res fa vo re ci dos por el agua, el te rreno o por la
si tua ción en ru tas im por tan tes. Des de en ton ces las con di cio nes
bá si cas de co lo ni za ción en Ana to lia se man tu vie ron cons tan tes
a tra vés de los si glos has ta la épo ca clá si ca.

De jan do a un la do los re la tos le gen da rios de Sar gón y Na rā‐ 
msīn de Akkad[8], el pe río do his tó ri co se ini cia en es te te rri to rio
con la épo ca de ac ti vi dad co mer cial asi ria y el ha llaz go de los
gran des ar chi vos co mer cia les de Ka nish, jun to a la ac tual
Külte pe, al nor te de Ka y se ri[9]. Los es tra tos in fe rio res, IV y III,
de es ta co lo nia ca re cen aún de do cu men tos es cri tos y los po cos
ha llaz gos ar queo ló gi cos pu bli ca dos só lo per mi ten es ta ble cer
unas re la cio nes muy ge ne ra les con Si ria sep ten trio nal. Sin em‐ 
bar go, el es tra to II, en el que se han ha lla do cen te na res de car‐ 
tas y do cu men tos, nos co lo ca en te rreno his tó ri co ya que en sus
do cu men tos se ha ce men ción de Sar gón de Asur y de su su ce‐ 
sor Pu zu ras hs hur[10]. Se gún la cro no lo gía me dia po de mos si tuar
es te es tra to y sus do cu men tos en el si glo XIX. Gra cias a que se
co no cen ochen ta epó ni mos anua les de los tex tos así fe cha dos,
se pue de afir mar que la his to ria de es te es tra to abar ca apro xi‐ 
ma da men te un si glo.

Ade más de una es tre cha re la ción con la me tró po li, Asur, las
car tas mues tran las di men sio nes de la ac ti vi dad co mer cial en
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Ana to lia, cu ya or ga ni za ción, con se de cen tral (kā rum) en Ka‐ 
nish y di ver sos es ta ble ci mien tos di se mi na dos, al can za ba has ta
las es tri ba cio nes de la sie rra del Pon to y la re gión de Kon ya.

Los co mer cian tes ex tran je ros se es ta ble cie ron lar gos años en
Ana to lia, al gu nos de ellos se ca sa ron con mu je res in dí genas,
em plea ron a los ha bi tan tes co mo cria dos y es ta ble cie ron re la‐ 
cio nes co mer cia les con ellos. En los as pec tos ex ter nos de su vi‐ 
da, co mo pue den ser el lu gar de asen ta mien to y los uten si lios
do més ti cos, se amol da ron a las con di cio nes de Ana to lia, por lo
que su le ga do cul tu ral ma te rial pue de con si de rar se un tes ti mo‐ 
nio del de sa rro llo cul tu ral de Ana to lia[11]. Pe ro la len gua, la es‐ 
cri tu ra y los nom bres pro pios de mues tran que los ha bi tan tes de
es ta co lo nia, si tua da fue ra de las mu ra llas de Ka nish, eran ex‐ 
tran je ros.

Los tes ti mo nios de nom bres in dí genas de per so nas y dio ses
tie nen gran im por tan cia pa ra la re cons truc ción his tó ri ca de es‐ 
ta épo ca, ya que per mi ten con clu sio nes so bre la com po si ción
étni ca de Ca pa do cia orien tal. So bre to do se pue de plan tear la
cues tión de has ta qué pun to es tos tex tos men cio nan in dí genas
de Ana to lia o in mi gran tes de los gru pos lin güís ti cos in doeu ro‐ 
peohi ti tas. La dis cu sión de es te pro ble ma no ha lle va do aún a
una con clu sión uná ni me men te acep ta da; A. Goe tze opi na des‐ 
de ha ce tiem po que jun to a nom bres ana to lios (pro to kha tti)
apa re cen in du da bles tes ti mo nios de len guas in doeu ro peas[12].
Es ta opi nión so bre los nom bres pro pios se ve con fir ma da por
los ape la ti vos is hkhiu li (hi ti ta is hkhiul = con tra to) e is h pa ta lu (hi‐ 
ti ta is h pant = no che)[13], pe ro re cien te men te ha si do re ba ti da
enér gi ca men te con el ar gu men to de que am bas pa la bras hi ti tas
ca re cen de una eti mo lo gía in doeu ro pea de atri bu ción se gu ra, y
que se tra ta pro ba ble men te en am bos ca sos de prés ta mos de
una len gua in dí gena[14].
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En el pri mer ca so, las tri bus in doeu ro peas in mi gra das se es‐ 
ta ble ce rían en Ana to lia an tes del si glo XIX; en el se gun do, pe ne‐ 
tra rían en la me s e ta des pués del pe rio do de ac ti vi dad co mer cial
asi ria, a cu yo fin qui zá con tri bu ye ran (des truc ción de kā rum
Ka nish II)[15]. El pro ble ma se com pli ca al no sa ber se con cer te za
si la olea da in mi gra to ria tu vo lu gar por el oes te, es de cir, a tra‐ 
vés de los Dar da ne los y el He les pon to, o fue una in va sión por el
es te y en ese ca so se gu ra men te a tra vés del Cáu ca so (Der bent).
El ma te rial ar queo ló gi co, es pe cial men te la ce rá mi ca, de va ria‐ 
das for mas y de co ra cio nes, no per mi te nin gu na de duc ción se‐ 
gu ra, co mo tam po co la per mi te el pun to de vis ta de F.  So m‐ 
mer[16], tan atrac ti vo en su mo men to.

Sin du da el es ta do ac tual de la in ves ti ga ción cons ti tu ye el
obs tá cu lo prin ci pal que im pi de dar una res pues ta cla ra a las
cues tio nes tra ta das más arri ba. Los re sul ta dos ar queo ló gi cos de
las ex ca va cio nes tur cas en el es ta ble ci mien to co mer cial de Ka‐ 
nish, que se es tán rea li zan do des de 1948, só lo se han pu bli ca do
par cial men te. Mi les de ta bli llas de ba rro tie nen aún que ser ca‐ 
ta lo ga das y ana li za das cien tí fi ca men te. Así se com pren de que
só lo en fe cha re cien te se ha yan to ma do en con si de ra ción los
es tra tos ar queo ló gi cos II y IV en lo que se re fie re a los do cu‐ 
men tos es cri tos ha lla dos en ellos y a su si tua ción his tó ri ca en
ge ne ral[17].

El es ta ble ci mien to co mer cial, que pro ba ble men te es tu vo ro‐ 
dea do de mu ra llas en un tiem po, se en cuen tra fue ra del re cin to
amu ra lla do de la an ti gua ciu dad de Ka nish (ac tual men te Külte‐ 
pe). Las ex ca va cio nes ar queo ló gi cas en la co li na de la ciu dad
co men za ron ha ce po cos años; los re sul ta dos so bre el or den de
los dis tin tos es tra tos y su co rres pon den cia es en cial con los es‐ 
tra tos IV-Ia del es ta ble ci mien to co mer cial no han si do aún pu‐ 
bli ca dos[18]. El ar queó lo go Tas hin Ŏz güç se ha li mi ta do a cons‐ 
ta tar que el es ta ble ci mien to co mer cial y la ciu dad fue ron des‐ 
trui dos si mul tá nea men te por un in cen dio. En vis ta de los re sul‐ 
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ta dos aún in com ple tos de la in ves ti ga ción, cual quier des crip‐ 
ción his tó ri ca tie ne que con tar con mu chas fuen tes de error,
aun que pa re ce que los da tos pro ce den tes de las ex ca va cio nes de
Külte pe, Alişar y Bo ğa zköy dan una ima gen bas tan te exac ta de
la cul tu ra y los su ce sos de los si glos XIX y XVI II a. C.

Se gún es tos da tos, Ana to lia es ta ba di vi di da, de acuer do con
su con fi gu ra ción geo grá fi ca, en ciu da des-es ta do go ber na das
por un prín ci pe o prin ce sa; el prín ci pe he re de ro ocu pa ba un al‐ 
to pues to en la ad mi nis tra ción (con el tí tu lo de «Gran se ñor de
la Es ca le ra»). Na tu ral men te po de mos su po ner que es tos rei nos
y te rri to rios se com ba tían o alia ban, y que po dían al can zar, co‐ 
mo en el ca so de Bu rus hkhan da, una cier ta su pre ma cía ba jo un
«Gran prín ci pe». Una car ta ha lla da en 1955 en Külte pe da un
fiel tes ti mo nio de la si tua ción his tó ri ca: «Así ha bla Anu mkhir‐ 
bi, prín ci pe de Ma ma, a Warsha ma, prín ci pe de Ka nish: tú me
has es cri to de es ta ma ne ra: “El (hom bre) de Taisha ma es mi es‐ 
cla vo, yo le ha ré ca llar. Pe ro ¿ha rás tú ca llar al (hom bre) de Si‐ 
bukha, tu es cla vo? Si el (hom bre) de Taisha ma es tu (pe rro) ¿por
qué ac túa (por cuen ta pro pia) fren te a otros so be ra nos? El
(hom bre) de Si bukha (es pe rro) mío ¿aca so él ac túa (por cuen ta
pro pia) fren te a otros so be ra nos? ¿Aca so el prín ci pe de Taisha‐ 
ma se ha de con ver tir en el ter cer prín ci pe en tre no so tros?
Cuan do mi ene mi go me de rro tó, el (hom bre) de Taisha ma ca yó
so bre mi país, des tru yó do ce ciu da des mías y ro bó sus ga na dos
y sus ove jas”»[19].

El res to del tex to tam bién ha ce re fe ren cia a re la cio nes pa cí fi‐ 
cas, ya que en la épo ca de Inar, pa dre de Warsha ma, se fir mó un
pac to en tre los dos es ta dos y se creó un co rreo di plo má ti co re‐ 
gu lar.

Con el nom bre del au tor de es ta car ta, Anu mkhir bi, se ma ni‐ 
fies ta un nue vo ele men to étni co, los hu rri tas, que es ta ban es ta‐ 
ble ci dos des de ha cía si glos en Me so po ta mia su pe rior y se ex‐ 
ten die ron a co mien zos del se gun do mi le nio ha cia Si ria del nor‐ 
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te, y Asia Me nor pro ba ble men te en re la ción con el co mer cio
asi rio. La ciu dad de Ma ma se ha lla ba en la ru ta sur, que con du‐ 
cía des de el Éu fra tes has ta Ka nish, es de cir en pleno Tau ro, en
la re gión del ac tual El bis tan.

Se gún el tes ti mo nio del so be rano asi rio Shal ma na sar III, que
rei nó apro xi ma da men te mil años más tar de, en la sie rra Ada lur
(¿Amán?) se er guía un mo nu men to con me mo ra ti vo de di ca do a
Anu mkhir bi, en la ru ta mis ma que atra ve sa ba la mon ta ña. Un
tex to pri mi ti vo hi ti ta con tie ne un re la to his tó ri co de sus lu chas
con la ciu dad de Zal pa. Am bos tes ti mo nios ha cen su po ner la
exis ten cia de un prín ci pe de nom bre hu rri ta, qui zá miem bro de
es te pue blo en ex pan sión, que crea ría en es te te rri to rio, apro‐ 
ve chan do pro ba ble men te un pe rio do de de ca den cia del co mer‐ 
cio asi rio (que coin ci di ría con el fi nal de kā rum Ka nish II)[20], un
Es ta do de bre ve du ra ción que abar ca ría des de la me s e ta de
Ana to lia has ta la cos ta del gol fo de Iso.

Pa ra nues tra ima gen his tó ri ca es im por tan te sa ber que Ka‐ 
nish pue de ser iden ti fi ca da con Nes ha, la ciu dad ci ta da en los
tex tos hi ti tas pos te rio res (con lo que ka- se ría un pre fi jo de for‐ 
ma ción pro to kha tti)[21]. Nes ha es tu vo, co mo ve re mos más ade‐ 
lan te, es tre cha men te re la cio na da con los co mien zos de la his to‐ 
ria hi ti ta; el prín ci pe Pi tkha na y su hi jo Ani tta es ta ble cie ron su
re si den cia en la re cién con quis ta da Nes ha.

En tre las ta bli llas pri mi ti vas asi rias pro ce den tes de ex ca va‐ 
cio nes pi rá ti cas, que en su to ta li dad per te ne cen a los ar chi vos
co mer cia les (es tra to II) se en cuen tra un cer ti fi ca do «de la ma no
del prín ci pe Pi tkha na y del gran Se ñor de la Es ca le ra Ani tta».
Así, pues, en contra mos en do cu men tos an ti guos asi rios los
nom bres de am bos prín ci pes, con lo que que da de mos tra da la
exis ten cia his tó ri ca de es tas per so na li da des, con tem po rá neas
del es ta ble ci mien to co mer cial asi rio. De mo men to no se pue de
de ter mi nar si el do cu men to fue re dac ta do en la pro pia Ka nish
o fue lle va do allí des de otro lu gar.
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De Alişar (el nom bre an ti guo, Ankuwa qui zá, no es se gu ro)
pro vie nen dos ta bli llas con cer ti fi ca dos pa re ci dos «de la ma no
del prín ci pe Ani tta» y «de la ma no del Gran Prín ci pe Ani tta y
del Gran Se ñor de la Es ca le ra Be ruwa». Te ne mos an te no so tros
una di n as tía que con si guió con quis tar par te de Ca pa do cia y
que al adop tar el tí tu lo de Gran Prín ci pe pre ten día una po si‐ 
ción de su pre ma cía[22]. El as cen so de es ta di n as tía a po ten cia
do mi nan te en Ana to lia se re la ta en una ins crip ción his tó ri ca,
con ser va da en va rias ta bli llas de ba rro, en par te de es cri tu ra re‐ 
la ti va men te mo der na y en par te de es cri tu ra an ti gua. La ins‐ 
crip ción no tie ne las ca rac te rís ti cas de la épo ca pa leoa si ria, pe‐ 
ro cons ti tu ye un tes ti mo nio vá li do de los co mien zos de la his‐ 
to rio gra fía hi ti ta, cu yos au to res fue ron ca pa ces de ver los acon‐ 
te ci mien tos en or den cro no ló gi co y en re la ción ló gi ca. Se tra ta,
jun to a una des crip ción fa bu lo sa re cién en contra da de la ciu‐ 
dad de Zal pa, del pri mer ejem plo de un es ti lo na rra ti vo que va
dan do for ma a los acon te ci mien tos cons tru yen do el re la to des‐ 
de los co mien zos has ta el clí max his tó ri co y na rra ti vo. Ci ta re‐ 
mos, por es ta ra zón, di cho do cu men to:

«Ani tta, hi jo de Pi tkha na, rey de Kus hs ha ra, ha bla: era ama‐ 
do por el dios de la tem pes tad del cie lo, y cuan do fue ama do del
dios de la tem pes tad, en ton ces el rey de Nes ha (fue) pri sio ne ro
del rey de Kus hs ha ra. El rey de Kus hs ha ra (des cen dió) de la ciu‐ 
dad con gran po der y c(on quis tó) la ciu dad de Nes ha du ran te la
no che por asal to. Cap tu ró al rey de Nes ha, pe ro no hi zo (mal) a
nin guno de los ha bi tan tes de Nes ha, (sino que) los con vir tió en
ma dres (y) pa dres. Des pués de (Pit)kha na, mi pa dre, en el mis‐ 
mo año, lle vé yo la lu cha […]. Por se gun da v(ez) vino Pi yus hti,
rey de Kha tti, y a aqué llos de sus alia dos que tra jo los de rro té
jun to a la ciu dad de Sha lam pa. To dos los paí ses de Zal puwa
jun to al mar in te rior […]. An te rior men te Ukh na, rey de Zal‐ 
puwa, ha bía lle va do la es ta tua del dios Shius hu m mi de Nes ha a
Zal puwa, des pués, yo, Ani tta, Gran Rey, he lle va do a Shius hu‐ 
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m mi de Zal puwa a Nes ha. Y a (Kh)uz zi ya, rey de Zal puwa, lo
tra je vi vo de Nes ha. Y la ciu dad de Kha ttus ha fue ata ca da por el
ham bre y así la de jé. Pe ro, cuan do el ham bre la aso ló, Shius hu‐ 
m mi se la dio al dios Khal mash(ui tta); y por la no che la to mé
por asal to. En su sue lo sem bré ma las hier bas. ¡Quién sea rey
des pués de mí y co lo ni ce Kha ttus ha de nue vo sea mal di to por
el dios del tiem po del cie lo! En Nes ha cons truí la for ti fi ca ción
de la ciu dad. De trás de la for ti fi ca ción eri gí la ca sa del dios de
la tem pes tad del cie lo y el tem plo de Shius hu m mi. Cons truí la
ca sa del dios Khal mas hui tta, la ca sa del dios de la tem pes tad (mi
se ñor) y la ca sa de Shius hu m mi. Con to dos los bienes que tra je
de la in cur sión las ador né. Hi ce una ce re mo nio sa ora ción… En
el mis mo día con du je dos leo nes, se ten ta ja ba líes, tres cer dos
sal va jes, cien to vein te osos, y ya sean leo par dos, ya sean leo nes,
ya sean ove jas sal va jes, ya sean ove jas sal va jes gran des, ya
sean… a la ciu dad de Nes ha, an te mis dio ses. En el año si guien‐ 
te em pren dí la gue rra (contra el prín ci pe de Sha la tiw)ara.
Cuan do fui a la ba ta lla, vino a mí el se ñor de Bu rus hkhan da a
hon rar me y me tra jo de re ga lo trono y ce tro de hie rro. Cuan do
vol ví a Nes ha lle vé con mi go al hom bre de Bu rus hkhan da.
Cuan do en tre en la Cá ma ra In te rior, aquél es ta rá sen ta do a mi
de re cha».

Tan to el es ta do co mo la mo nar quía es ta ban ba jo la pro tec‐ 
ción de la di vi ni dad. Con su ayu da con quis tó Pi tkha na de Kus‐ 
hs ha ra la ciu dad de Nes ha. Su prín ci pe fue des tro na do, pe ro la
ciu dad y sus ha bi tan tes fue ron tra ta dos bien. Si te ne mos en
cuen ta que de Nes ha de ri va el nom bre an ti guo de lo que lla ma‐ 
mos hoy len gua «hi ti ta», es de cir, len gua «ne si ta», nos in cli na‐ 
mos a creer que Nes ha fue la avan za di lla de los in mi gran tes in‐ 
doeu ro peos. Si iden ti fi ca mos a Nes ha con Ka nish, ha bre mos
con se gui do una lo ca li za ción de los hi ti tas pri mi ti vos en el su‐ 
res te de la me s e ta, y al mis mo tiem po po dre mos uti li zar la te sis
de que la fun da ción del Es ta do se de sa rro lló a par tir del cen tro
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del co mer cio in te rior a gran es ca la, apro ve chan do así las re la‐ 
cio nes co mer cia les de és te.

El ca mino po lí ti co ha cia la su pre ma cía en el ám bi to ana tó li‐ 
co no trans cu rrió sin re ve ses, co mo la des truc ción de kā rum
Ka nish  II y la ciu dad ad ya cen te por un ata que ene mi go. Sin
em bar go, pa re ce que el co mer cio vol vió a res ta ble cer se des pués
de una bre ve in te rrup ción. En Asur go ber na ba la enér gi ca per‐ 
so na li dad de Sha ms hia dad (1815-1782)[23] y, en Ana to lia, Ani tta
fue con tem po rá neo de kā rum Ka nish Ib, co mo de mues tran cla‐ 
ra men te los ha llaz gos de los úl ti mos años en la pro pia Ka nish,
en Alişar y en Kha ttush(a).

Ana to lia es ta ba aún di vi di da po lí ti ca men te. Te ne mos da tos
so bre lu chas ar ma das con mu chas ciu da des. Pa re ce que Kha‐ 
ttus ha, en el nor te, fue un ene mi go par ti cu lar men te po de ro so
al que cos tó gran des es fuer zos so me ter. El ham bre de bi li tó por
fin su ca pa ci dad de re sis ten cia y un ata que noc turno con du jo a
la vic to ria. La ciu dad fue des trui da y se mal di jo a to do aquel
que en lo su ce si vo la co lo ni za ra de nue vo. Por lo que ha ce a las
ac ti vi da des pa cí fi cas, sa be mos que Nes ha fue am plia da y ador‐ 
na da con tem plos, eri gi dos en ac ción de gra cias a los dio ses que
ha bían con ce di do la vic to ria en las gue rras pre ce den tes. En tre
es tos dio ses se en contra ban an ti guas dei da des pro to kha tti, co‐ 
mo Khal mas hui tta, y tam bién dio ses con nom bres in doeu ro‐ 
peos, co mo Shius h mi/Shius hu m mi, «nues tro Dios», cu yo nom‐ 
bre se de ri va del ape la ti vo hi ti ta shiu-, «dios», y cons ti tu ye un
tes ti mo nio más de la po si ción do mi nan te que los in mi gran tes
in doeu ro peos ocu pa ban en Nes ha. Es in te re san te la creen cia de
que la ciu dad que da sin pro tec ción en el mo men to en que las
imá ge nes de los dio ses sa len de ella. La exis ten cia de un jar dín
zooló gi co pa re ce ha ber co rres pon di do a las ne ce si da des de una
cor te real.

Tu vo lu gar una gue rra más (pá rra fo 70, no trans cri to aquí).
En ella el ejérci to es ta ba for ma do por ca tor ce mil sol da dos y
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cua ren ta ca rros de com ba te. Por tan to, ya en fuen tes muy tem‐ 
pra nas apa re cen men cio na das es tas uni da des de com ba te que
en épo ca pos te rior se rían de ci si vas por su ve lo ci dad, agi li dad
tác ti ca y po ten cia. Muy en es pe cial, el em pleo de los ca rros de
com ba te en ata ques noc tur nos exi gía un en tre na mien to a fon‐ 
do del con duc tor y del ca ba llo, con lo que sur gió una es pe cie de
cla se pro fe sio nal de con duc to res de ca rros de com ba te. En la
pri mi ti va «Cró ni ca de Pa la cio» hi ti ta se ha bla ex pre sa men te de
ta les lu chas.

De to das las lu chas salió vic to rio sa la di n as tía de Kus hs‐ 
har(a), la cual con si guió, por fin, el re co no ci mien to po lí ti co de
la su pre ma cía que ha bía con quis ta do al re ci bir de ma nos del
so be rano de Bu rus hkhan da, el úni co has ta en ton ces en lle var el
tí tu lo de «Gran Prín ci pe» (jun to al tí tu lo co rres pon dien te a Ka‐ 
nish), los atri bu tos del po der (la bra dos en hie rro, el nue vo y va‐ 
lio so ma te rial); és te re ci bió a cam bio un pues to ho no rí fi co en el
pa la cio de Nes ha. Al mis mo tiem po la tra di ción con fir ma que
la su pre ma cía de una ciu dad co rres pon día a la idea his tó ri ca de
uni dad po lí ti ca de Ana to lia.

La des truc ción de Kha ttus ha por Ani tta se ad vier te en un es‐ 
tra to car bo ni za do que cu bre los ba rrios re si den cia les del pe río‐ 
do asi rio an ti guo; tam bién el asen ta mien to que se ha lla en la
for ta le za (es tra to  IVd), y que co rres pon de a la re si den cia del
prín ci pe Pi yus hti, ofre ce las mis mas hue llas de des truc ción. No
dis po ne mos en es te ca so de do cu men tos en ins crip cio nes de
los an ti guas prín ci pes de Kha ttus ha. Por tan to, nos te ne mos
que ba sar en me ras con je tu ras, in clu so en lo que se re fie re a su
do mi na ción pro to kha tti[24]. El ori gen étni co de la di n as tía de
Kus hs ha ra es des co no ci do[25], aun que pa re ce que di cha di n as tía
fo men tó el asen ta mien to de in mi gran tes in doeu ro peos en Ana‐ 
to lia.

Que dan sin acla rar las ra zo nes por las que al po co tiem po
Kha ttus ha se trans for mó, a pe sar de la des truc ción y de la mal‐ 
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di ción que so bre ella pe sa ba, en la ca pi tal re cons trui da de una
Ana to lia reu ni fi ca da. De mo men to pa re ce que el hun di mien to
del po der asi rio, a la muer te de Sha ms hia dad (1782), pro vo có
gra ves dis tur bios en Ana to lia: la des truc ción de la men cio na da
co lo nia de Alişar y la de kā rum Ka nish Ib, mar can el fin de la
ac ti vi dad co mer cial asi ria. Con ello de jó de uti li zar se en Ana to‐ 
lia la es cri tu ra asi ria, y no vol vió a usar se nin gún ti po de es cri‐ 
tu ra has ta que, un si glo más tar de, se adop tó una ba bi ló ni ca que
ge ne ra li zó de nue vo el uso ofi cial de la es cri tu ra cu nei for me en
Ana to lia.

II.  EL IM PE RIO PA LEOHI TI TA O IM PE RIO AN TI GUO HI TI TA

Pa ra la des crip ción de es te pe río do se gui re mos un tex to de la
úl ti ma épo ca de es te im pe rio an ti guo hi ti ta que du ró, más o
me nos, un si glo. Se tra ta del tex to del rey Te li pi nu, que nos
ofre ce en su preám bu lo una re ca pi tu la ción de los acon te ci‐ 
mien tos, en los que la uni dad de la fa mi lia rei nan te con tri bu ye
a la con so li da ción del Es ta do. La cró ni ca se ini cia cua tro o cin‐ 
co ge ne ra cio nes an tes de la épo ca de Te li pi nu: «Así (ha bla) Ta‐ 
bar na (= so be rano) Te li pi nu, Gran Rey: an ti gua men te fue Gran
Rey La bar na. En ton ces es ta ban uni dos sus hi jos, sus her ma nos
y sus fa mi lia res, las gen tes de su tri bu y sus tro pas. Tie rra ha bía
po ca. Pe ro a don de quie ra que él fue ra a lu char, ven cía con bra‐ 
zo po de ro so al país ene mi go. Él de vas ta ba (una y otra vez) el
país; él des ar ma ba al país. Él los con ver tía en fron te ras (¿ve ci‐ 
nos fron te ri zos?) del mar. Cuan do él re gre sa de sus cam pa ñas,
ca da uno de sus hi jos va a un país. (Las ciu da des de) Khu pis h na,
Tuwa nuwa, Ne nas hs ha, Lan da, Za lla ra, Parshukhan ta, Lus h na,
las ad mi nis tra ban ellos; las gran des ciu da des es ta ban (en su ma‐ 
no).

»Des pués fue rey Kha ttus hi li. En ton ces es ta ban uni dos sus
hi jos, sus her ma nos, sus fa mi lia res, las gen tes de su tri bu y sus
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tro pas. Pe ro a don de quie ra que él fue ra a lu char, tam bién ven‐ 
cía con bra zo po de ro so a aquel país ene mi go. Él de vas ta ba (una
y otra vez) el país. Él des ar ma ba al país. Él los con ver tía en
fron te ras (¿ve ci nos fron te ri zos?) del mar. Cuan do él re gre sa de
sus cam pa ñas, ca da uno de sus hi jos va a un país. En sus ma nos
se ha lla ban las gran des ciu da des. Pe ro cuan do des pués los sier‐ 
vos del prín ci pe se vol vie ron fa la ces, co men za ron a de vo rar
(¿ad mi nis trar mal?) sus ca sas, a cons pi rar (una y otra vez)
contra su se ñor y de rra mar (una y otra vez) su san gre».

El re su men es es cue to, co mo co rres pon de a su fi na li dad. Sin
em bar go, lla man la aten ción las re pe ti cio nes, que no pue den
in ter pre tar se sim ple men te co mo gi ros for mu la rios. Se ha in‐ 
ten ta do dar la si guien te ex pli ca ción: has ta la épo ca de Kha ttus‐ 
hi li no hu bo tex tos his tó ri cos (ana les), y és tos fue ron uti li za dos
pos te rior men te pa ra re cons truir en for ma de cli ché el pe río do
más an ti guo de La bar na[26]. Es otra la ex pli ca ción[27] que po drá
de du cir se de un tex to bi lin güe ha lla do en 1957 en Bo ğa zköy,
cu ya in tro duc ción en len gua aca dia co mien za así: «El Gran Rey
Ta bar na rei nó en Kha ttus ha, hi jo del her ma no de Tawa nan na»,
mien tras que la tra duc ción hi ti ta se atie ne a fór mu las más co‐ 
no ci das: «(Así Ta barn)a, Kha ttus hi li, Gran Rey, (rey de Kha ttus‐ 
ha), hom bre de Kus hs har: En el país de Kha ttus ha (rei nó co mo
mo nar ca)». En es tos tex tos se afir ma cla ra men te que la di n as tía
del an ti guo reino hi ti ta se re mon ta a los prín ci pes de Kus hs ha‐ 
ra, aun que no se men cio ne una re la ción de pa ren tes co con Ani‐ 
tta[28]. Tam bién re sul ta cla ro que el so be rano, lla ma do Ta bar na
en la ver sión aca dia, apa re ce co mo Kha ttus hi li en el tex to hi ti ta,
y que su de re cho al trono de ri va úni ca men te de su con di ción
de so brino de la rei na.

Si a es to aña di mos que en las lis tas de sa cri fi cios en ho nor de
los re yes hi ti tas[29] con te ni das en el tex to  B tam bién apa re cen
Tawa nan na y La bar na (de acuer do con el tex to men cio na do
arri ba, la rei na y su so brino), y que el tex to A co mien za con La‐ 
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bar na, sin men cio nar des pués a Kha ttus hi li, po de mos con cluir
que La bar na/Ta bar na es el an ti guo nom bre del mo nar ca, mien‐ 
tras que Kha ttus hi li es un ape la ti vo que se le dio por ha ber re‐ 
cons trui do Kha ttus ha y ha ber ins ta la do allí su re si den cia. Se‐ 
gún es ta in ter pre ta ción del tex to de Te li pi nu, su au tor de bió
con fun dir la tra di ción de La bar na, con ser va da se gu ra men te
por es cri to, con la de Kha ttus hi li, nom bran do dos fi gu ras rea les
don de en rea li dad só lo ha bía una. La men ción que ha ce Kha‐ 
ttus hi li en su ins crip ción bi lin güe de una cam pa ña contra Ar‐ 
zawa y el he cho de que en el pac to de Alaks han du, pos te rior,
só lo se ci te una cam pa ña de La bar na contra esos te rri to rios sin
que apa rez ca una se gun da ex pe di ción de Kha ttus hi li, ha cen ve‐ 
ro sí mil la iden ti dad de los dos per so na jes. Los nom bres de La‐ 
bar na y Tawa nan na es tán do cu men ta dos tam bién en épo cas
más an ti guas, al igual que los nom bres de Kan tu zi li, Tu tkha li ya,
Pu-sha rru ma y Pawakh tel makh con te ni dos en la lis ta de sa cri‐ 
fi cios (tex to C). Es to de mues tra que la di n as tía y su tra di ción se
re mon ta ban has ta el si glo XVII, aun que es im po si ble re cons truir
his tó ri ca men te la épo ca y los acon te ci mien tos. Po de mos su po‐ 
ner la exis ten cia de una or ga ni za ción po lí ti ca de pe que ños Es‐ 
ta dos, y, ba sán do nos en el tex to de Te li pi nu, ini ciar el pe río do
de for ma ción de un gran Es ta do con La bar na/Kha ttus hi li
(aprox. 1650-1620).

A es ta épo ca per te ne ce la le yen da hi ti ta del to ro que abrió
con sus cuer nos un ca mino a tra vés del Tau ro pa ra el rey y su
ejérci to, que de es te mo do pu die ron cru zar el mar y lle gar a
Khal pa-Ale po. La con quis ta de las fron te ras ma rí ti mas cons ti‐ 
tu ye el acon te ci mien to más im por tan te del re su men his tó ri co
del tex to de Te li pi nu y es lu gar co mún en una ora ción hi ti ta an‐ 
ti guo-pro to kha tti: «El rey ten ga salud; tam bién la rei na, los
prín ci pes y sus tro pas y ten ga su país co mo fron te ras a un la do
el mar y el mar al otro la do».
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La le yen da des cri be con ador nos mi to ló gi cos es te acon te ci‐ 
mien to de ci si vo pa ra la pos te rior for ma ción del Im pe rio; el so‐ 
be rano de la me s e ta de Ana to lia se abrió pa so al mun do mer‐ 
can til de Asia an te rior y pro vo có con la con quis ta de las ciu da‐ 
des cos te ras de Ci li cia y de las ciu da des co mer cia les de Si ria
sep ten trio nal una trans for ma ción de las re la cio nes de po der[30].

El eje de la po lí ti ca hi ti ta se tras la dó ha cia el su res te, lo que
qui zá ex pli que en par te por qué las ex ca va cio nes de Ana to lia
oc ci den tal (co mo Gor dion, Ayas, Bi tik, etc.) des cu bren só lo res‐ 
tos hi ti tas an ti guos[31], co mo si la pe ne tra ción cul tu ral no hu bie‐ 
ra si do tan in ten sa en épo ca pos te rior y los do mi na do res se hu‐ 
bie ran con ten ta do con un so me ti mien to for mal, en contras te
con las pri me ras con quis tas, en las que las pro vin cias so me ti das
acu sa ban el im pac to de la cul tu ra hi ti ta y los prín ci pes de la di‐ 
n as tía rei nan te en ca be za ban la ad mi nis tra ción (co mo ates ti gua
el do cu men to de Te li pi nu).

El tex to bi lin güe de La bar na-Kha ttus hi li, ci ta do an te rior‐ 
men te, da un pa no ra ma de ta lla do de la ac ti vi dad po lí ti ca de la
épo ca[32]. Des pués de una in tro duc ción y la des crip ción de las
pri me ras ex pe di cio nes mi li ta res, el tex to con ti núa: «Al año si‐ 
guien te mar ché contra Ala lakh y la des truí… A mi re gre so de‐ 
vas té el país de Urshu y lle né mi ca sa de te so ros. Al año si‐ 
guien te mar ché contra el país de Ar zawa, les arre ba té re ses y
ove jas. A mi es pal da el ene mi go del país de Kha ni gal bat pe ne‐ 
tró en mis tie rras y to dos los paí ses me aban do na ron. La ciu dad
de Kha ttus ha fue la úni ca que que dó. Al Gran Rey Ta bar na, al
ama do del dios del sol: So bre su re ga zo le ins ta ló, su ma no to‐ 
mó y mar chó de lan te de él en la ba ta lla… Al año si guien te mar‐ 
ché contra la ciu dad de Za ru na y des truí Za ru na. Mar ché
contra la ciu dad de Khas hs hu. Fren te a él (el Gran Rey), for mó
el (ene mi go) y tro pas de Kha lap (es ta ban) con él. En las mon ta‐ 
ñas de Ada lur pre pa ré su de rro ta. En (aque llos) días se pu so en
mar cha, co mo un león cru zó el Gran Rey el río Pu ran, y ven ció
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a la ciu dad de Khas hs hu(wa) co mo un león con su zar pa. So bre
ella amon to nó el pol vo y con sus te so ros lle nó Kha ttus ha. La
pla ta y el oro no te nían prin ci pio (ni) fin. Al dios de la tem pes‐ 
tad, se ñor de Ar ma ruk, al dios de la tem pes tad, se ñor de Kha‐ 
lap, Alla tum, Ada lur (y) Li lu ri, dos to ros de pla ta, tres es ta tuas
de pla ta y oro man dé su bir a la dio sa del sol de Arin na. Pa ra la
hi ja de la dio sa Alla tum, Khe pat, man dé su bir al tem plo de Me‐ 
zu lla tres es ta tuas de pla ta, dos es ta tuas de oro. Yo, el Gran Rey
Ta bar na, mar ché contra Zi ppas h na y (aplas té) co mo un león la
ciu dad de Khakhkhu. Des truí la ciu dad de Zi ppas h na y con du je
a sus dio ses an te la dio sa del sol Arin na. (En ton ces) mar ché
contra Khakhkhu y ata qué tres ve ces la puer ta de la ciu dad y
des truí (la ciu dad). Sus bienes los lle vé a Kha ttus ha, mi ciu‐ 
dad… El Gran Rey Ta bar na qui tó las ma nos de sus es cla vas de
la pie dra de mo lino y qui tó las ma nos de sus es cla vos de su la‐ 
bor. Li be ró sus cuer pos. Los trans por té al tem plo de la dio sa
del sol de Arin na y ba jo el cie lo de cla ré su li ber tad. Na die ha bía
cru za do aún el Éu fra tes. Yo, el Gran Rey Ta bar na, lo cru cé a pie
y mis tro pas de trás de mí lo cru za ron a pie. Sar gón lo ha bía
cru za do tam bién así, de rro tan do las tro pas de Khakhkhu, no
ha bía echa do fue go, no ha bía he cho nin gún (mal) a la ciu dad de
Khakhkhu, no ha bía echa do fue go, no ha bía de ja do ele var se el
hu mo has ta el dios de la tem pes tad. Pe ro yo, Gran Prín ci pe Ta‐ 
bar na, he de rro ta do al rey de Khas hs hu, al rey de Khakhkhu,
echa do fue go (en las ciu da des) y de ja do ele var se el hu mo a la
di vi ni dad del sol del cie lo y al dios de la tem pes tad. Y en gan ché
al rey de Khakhkhu al ca rro».

La dic ción y la es truc tu ra, pa re ci da a la de los ana les, de‐ 
mues tran que el tex to cons ti tu ye uno de los ejem plos más tem‐ 
pra nos de la his to rio gra fía hi ti ta. En es te ca so no se tra ta de
una jus ti fi ca ción an te los dio ses, co mo ocu rre a me nu do con las
ins crip cio nes rea les asi rias. Las ha za ñas del so be rano es tán en
pri mer pla no y son el te ma de la ins crip ción. El pá rra fo fi nal lo

É
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ates ti gua cla ra men te. Con su ex pe di ción al Éu fra tes, Kha ttus hi‐ 
li ha bía en tra do con su jo ven Es ta do en la po lí ti ca mun dial. La
men ción de Sar gón con ju ra la gran fi gu ra de la tra di ción his tó‐ 
ri ca[33]. El Gran Rey hi ti ta se guía las hue llas de aquel em pe ra dor
de Akkad. Las rui nas car bo ni za das de dos po ten tes ciu da des,
in ven ci bles has ta aque lla fe cha y que ha bían si do cen tros im‐ 
por tan tes del co mer cio asi rio, ja lo nan la ru ta triun fal del ejérci‐ 
to hi ti ta; el rey de la ciu dad ven ci da fue en gan cha do a los ca‐ 
rros, co mo mues tra de hu mi lla ción ex tre ma.

El po der del rey co men zó so bre ba ses pe que ñas. El tex to de
Te li pi nu só lo ci ta, en la lis ta de con quis tas de La bar na, ciu da des
de Asia Me nor su ro rien tal, de lo que más tar de se ría la re gión
de Tya ni tis. En su cró ni ca, en cam bio, el rey ha bla de gran des
ex pe di cio nes; sin em bar go, en mo men tos de cri sis, co mo, por
ejem plo, du ran te la in va sión de los khu rri (así re za el tex to, en
vez de Kha ni gal bat), cuan do el rey se ha lla ba lu chan do al su‐ 
roes te, las con quis tas se per dían con gran ra pi dez. Úni ca men te
el nú cleo del reino que da ba a sal vo de in va sio nes ene mi gas.
Qui zá fue ra es ta si tua ción po lí ti co-mi li tar lo que pro vo có el
tras la do de la ca pi tal al te rri to rio cen tral, si tua do en el ar co que
for ma el De li ce Ir mak y cen tra do en torno a Kha ttus ha.

En Ana to lia, el bo tín prin ci pal de las cam pa ñas era el ga na‐ 
do; las gran des con quis tas pos te rio res en Si ria sep ten trio nal
per mi tie ron acu mu lar oro y pla ta en gran des canti da des. Es tos
me ta les, así co mo los ob je tos de cul to, se trans por ta ban a Kha‐ 
ttus ha. De es te mo do, ya en épo ca muy tem pra na las for mas ex‐ 
tran je ras (hu rri tas) ejer cie ron su in fluen cia so bre el cul to hi ti ta,
al me nos en lo que se re fie re a las imá ge nes di vi nas.

La lu cha por Si ria sep ten trio nal contra el po der he ge mó ni co
de Khal pa-Ale po cons ti tu ye el nú cleo de la cró ni ca. La ru ta que
si guió el ejérci to hi ti ta que mar cha ba contra Ala lakh de bió pa‐ 
sar por los puer tos del Tau ro y por Ci li cia. La des truc ción de
Ala lakh, co no ci da a tra vés de las ex ca va cio nes de sir Leo nard
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Woo lley, co mo las del Te ll Aça na, de be ría re fle jar se en los re‐ 
sul ta dos ar queo ló gi cos y pro ba ble men te co rres pon da al es tra to
car bo ni za do si tua do so bre el VII, cu yo fi nal se fe cha, se gún in‐ 
di cios ar queo ló gi cos y ar gu men tos his tó ri cos, en tre el 1650 y el
1630 a. C.[34]

Ni en la con quis ta de Ala lakh, ni en la mar cha que le si guió
contra Urshu (que se ha lo ca li za do al nor te de Ka rke mish en la
ori lla de re cha del Éu fra tes) se ha ce men ción de Khal pa. Pa re ce
que el rey hi ti ta apro ve chó un pe rio do de de bi li dad de su ene‐ 
mi go del nor te de Si ria pa ra su pri me ra in va sión. Has ta la se‐ 
gun da cam pa ña contra Si ria, con cre ta men te contra Khas hs hu,
en Co má ge ne, no apa re cie ron las tro pas alia das de Khal pa, que
fue ron ven ci das en la sie rra de Ada lur, se gu ra men te en un pa so
mon ta ño so ha cia Si ria.

El mis mo su ce so es tá des cri to en una na rra ción his tó ri ca re‐ 
dac ta da en len gua y es cri tu ra pa leohi ti tas, que, por tan to, pue de
con si de rar se au tén ti ca: «(El Prín ci pe) de Khas hs hu vino al Rey
en son de gue rra… Za lu di, el Gran de de los gue rre ros man da (y)
Zuk ras hi, el ge ne ral (del rey de) Khal pa acu die ron con sus tro‐ 
pas y ca rros de com ba te des de la ciu dad de Khal pa»[35].

La exis ten cia del ge ne ral Zuk ras hi es tá do cu men ta da por un
es cri to de Ala lakh, es tra to  VII. Con es to se es ta ble ce una im‐ 
por tan te sin cro nía que per mi ti ría si tuar la cam pa ña de Kha‐ 
ttus hi li contra Ala lakh en el pe río do fi nal de es te es tra to.

Un re la to aca dio so bre el si tio de Urshu cons ti tu ye un ejem‐ 
plo más de la fuer te ten den cia a la na rra ción his tó ri ca que ca‐ 
rac te ri za la pri me ra épo ca de for ma ción del im pe rio hi ti ta. El
re la to no fue in clui do en las cró ni cas, qui zá por que tu vo lu gar
en un pe río do pos te rior, du ran te el que el rey di ri gía las ope ra‐ 
cio nes des de le jos y no lle ga ba a la ca pi tal más que un dé bil re‐ 
fle jo de las vic to rias del ejérci to hi ti ta. Las ope ra cio nes mi li ta‐ 
res de lan te de las mu ra llas de la ciu dad es tu vie ron do mi na das



139

por la de si dia y la trai ción. Urshu re ci bió el apo yo de Ka rke‐ 
mish, Khal pa y los hu rri tas. Es in te re san te la men ción que se
ha ce de un arie te y de una to rre de si tio en la lu cha por la for ta‐ 
le za.

En el mis mo tono es tá re dac ta da la lis ta, con ser va da en va‐ 
rias co pias, que enu me ra las fal tas de unos fun cio na rios y ofi‐ 
cia les des lea les que fue ron cas ti ga dos se ve ra men te. Co mo no
exis tían re gla men tos de ser vi cio es cri tos, la lis ta de bió te ner un
ca rác ter di dác ti co. Tam bién nos de mues tra que la ima gen ideal
de los «bue nos tiem pos pa sa dos» que trans mi te el tex to de Te‐ 
li pi nu no es en gran me di da sino fic ción.

Lo mis mo ma ni fies ta un úl ti mo tex to de Kha ttus hi li, re dac‐ 
ta do co mo tes ta men to po lí ti co en dos len guas y dic ta do por el
rey en su le cho de en fer mo, en Kus hs ha ra. Dos hi jos se ha bían
re be la do contra el pa dre, una hi ja ha bía par ti ci pa do en una in‐ 
tri ga; es te com por ta mien to des leal y des cas ta do hi zo que el rey
re ti ra ra la de sig na ción de su so brino La bar na co mo he re de ro y
anu la ra la adop ción. En lu gar de ello di ce: «He aquí, que aho ra
Murshi li es mi hi jo. A és te es a quien de béis re co no cer, sen tar
so bre el trono, pues (la di vi ni dad) ha lle na do (su co ra zón de ri‐ 
cos do nes). La di vi ni dad co lo ca rá só lo a un león en el pues to de
un león».

El es ti lo de es te do cu men to, con sus imá ge nes ex pre si vas, es
vi vo y per so nal: «Y sea vues tra gen te co mo la ma na da del lo‐ 
bo». Los hom bres res pon sa bles de la edu ca ción del prín ci pe no
han de per mi tir le to do, co mo a rey fu tu ro. Ni los gran des de‐ 
ben ri va li zar en tre ellos an te el so be rano, ni los ciu da da nos de
Kha tti y de otras ciu da des per se guir sus in te re ses lo ca les. La
his to ria de los úl ti mos acon te ci mien tos mues tra có mo las in tri‐ 
gas en torno al prín ci pe Khu z zi ya tra je ron con si go se ce sión,
sa queo y ase si na to (véa se el pa sa je co rres pon dien te en el do cu‐ 
men to de Te li pi nu).
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Sin em bar go, Kha ttus hi li no pa ga rá con igual mo ne da; el
exi lio de los cul pa bles se rá cas ti go su fi cien te. Y a pe sar de las
de cep cio nes su fri das, la con fian za se re fle ja en sus pa la bras:
«Has ta aho ra nin guno (de mi fa mi lia) ha cum pli do mi vo lun tad
(pe ro tú eres mi hi jo). Murshi li, ha z lo tú. Cum ple las pa la bras
de tu pa dre. Mien tras lo ha gas co me rás (pan) y be be rás agua.
Cuan do lle gue el mo men to de la ma du rez, co me dos o tres ve‐ 
ces al día y cuí da te bien, pe ro si lle ga la ve jez a en trar en tu co‐ 
ra zón, be be has ta saciar te. Aho ra sois mis sier vos su pre mos. Y
de béis cum plir mis pa la bras, las pa la bras del rey. En ton ces co‐ 
me réis pan y be be réis agua. Así la ciu dad de Kha ttus ha se er‐ 
gui rá y mi país des can sa rá en paz, pe ro si no cum plís las pa la‐ 
bras del rey, no per ma ne ce réis en vi da, es táis per di dos».

Se de be ofre cer a los dio ses sa cri fi cios dia rios; cual quier
omi sión pro vo ca ría las an ti guas des gra cias. To dos los me ses la
ta bla ha de re ci tar se de lan te del jo ven prín ci pe, pa ra que las pa‐ 
la bras de la sa bi du ría se gra ben en su co ra zón. Por pri me ra vez
apa re ce en es te tex to el tér mino panku- («co mu ni dad de no‐ 
bles»), ór gano que en de ter mi na dos ca sos fun cio na co mo con‐ 
se je ro jun to a la vo lun tad del rey. Pa re ce que, pre ci sa men te en
épo cas di fí ci les de tran si ción y su ce sión, se in ten tó uti li zar la
«co mu ni dad de no bles» co mo fac tor es ta ble; así cons ta más
tar de en el edic to de Te li pi nu so bre la su ce sión.

No sa be mos si el le cho de en fer mo, en Kus hs ha ra, fue el le‐ 
cho de muer te del vie jo rey. Su muer te pu do ha ber si do cau sa da
por una he ri da que su frió en la gue rra contra Khal pa; dos tex‐ 
tos, que al mis mo tiem po dan una sín te sis de la po lí ti ca hi ti ta
fren te al ene mi go de Si ria sep ten trio nal, apo yan es ta te sis: «An‐ 
tes los re yes del país de Khal pa po seían el tí tu lo de “Gran Rey”,
pe ro su rea le za fue “col ma da” por el Gran Rey Kha ttus hi li, rey
del país de Kha tti. Des pués de la muer te de Kha ttus hi li, rey del
país de Kha tti, el Gran Rey Murshi li, nie to del Gran Rey Kha‐ 
ttus hi li, ha he cho des apa re cer la rea le za del país de Khal pa y el
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país de Khal pa». Y con ti núa en otro con tex to: «Murshi li mar‐ 
chó contra Khal pa y ven gó la san gre de su pa dre; por que Kha‐ 
ttus hi li en car gó a su hi jo la ciu dad de Khal pa, el rey de Khal pa
tu vo que ex piar; (las ciu da des) de los hu rri tas, to das las des tru‐ 
yó»[36].

Aquí se ve cla ra men te la con cien cia de con ti nui dad en una
em pre sa po lí ti ca. Des pués de las di sen sio nes con Khal pa (y qui‐ 
zá de un acuer do pa sa je ro), el fu tu ro exi gía una de ci sión en la
po lí ti ca si ria, que por fin con du jo a la des truc ción de Khal pa y a
la des apa ri ción del reino de Ya mkhad. Na tu ral men te, es tos he‐ 
chos son te ma de la in tro duc ción his tó ri ca del tex to de Te li pi‐ 
nu: «Cuan do Murshi li rei na ba en Kha ttus ha, sus hi jos, sus her‐ 
ma nos, sus fa mi lia res, las gen tes de su tri bu y sus tro pas es ta‐ 
ban uni das. Man tu vo ven ci do al país ene mi go con bra zo po de‐ 
ro so. Des ar mó al país; los con vir tió en fron te ras (¿ve ci nos
fron te ri zos?) del mar. En ton ces mar chó contra Khal pa. Des tru‐ 
yó Khal pa y tra jo los pri sio ne ros y los bienes de Khal pa a Kha‐ 
ttus ha. Des pués mar chó contra Ba bi lo nia y des tru yó Ba bi lo nia.
Ven ció a los hu rri tas y guar dó los pri sio ne ros y los bienes de
Ba bi lo nia en Kha ttus ha. Y Khan ti li era es can cia dor. Su es po sa
era Kha rap shi li, la her ma na de Murshi li. Zi dan ta se unió a
Khan ti li y am bos co me tie ron un cri men. Ma ta ron a Murshi li y
co me tie ron un ase si na to».

Si, co mo he mos vis to, la po lí ti ca del jo ven rey en Si ria sep‐ 
ten trio nal fue la de ci di da con ti nua ción de la po lí ti ca de su an‐ 
te ce sor, no po de mos acep tar que la ex pe di ción a Ba bi lo nia fue‐ 
ra sim ple men te una aven tu ra en bus ca de bo tín. Ha brá que
bus car la ex pli ca ción y la mo ti va ción en el te rreno po lí ti co, a
pe sar del si len cio que guar dan los tex tos en es te pun to.

Con la con quis ta de Khal pa, el rey hi ti ta ha cía su yas las pre‐ 
ten sio nes he ge mó ni cas del an ti guo Es ta do; en tre otras, sus in‐ 
te re ses po lí ti cos en la mis ma Ba bi lo nia, co mo po de mos de du‐ 
cir, con cier to asom bro, del ar chi vo de Ma ri. En una car ta del
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rey de Ale po se di ce[37]: «A Yas hub yakhad ha bla Ya ri m lim, su
her ma no, del si guien te mo do: ¡el dios del sol vea y re suel va mis
(asun tos) y los tu yos! Co mo pa dre y her ma no me por to con ti go.
Tú, en cam bio, te por tas con mi go co mo un mal va do y un ene‐ 
mi go. ¿Pa ra qué lle var a ca bo una bue na ac ción, sal van do la ciu‐ 
dad de Ba bi lo nia con las ar mas de Addu y de Ya ri m lim, dan do
la vi da a tu país y a ti? Sin Addu y Ya ri m lim hu bie ras si do ba rri‐ 
do ha ce quin ce años de tu ciu dad de Dēr co mo si fue ras pa ja.
Yo ni si quie ra lo hu bie ra no ta do y no hu bie ras po di do ha cer me
lo que has he cho. Cier ta men te Sin ga mil, rey de Di nik tum, me
ha pa ga do co mo tú con ene mis tad y mal da des (y eso que) hi ce
an clar 500 bar cos en el puer to de Di nik tum. Do ce años he… su
país… Aho ra tú, co mo él, me pa gas con ene mis tad y mal da des.
He ju ra do por Addu, dios de mi ciu dad, y Sīn, dios de mi ca be‐ 
za. “¡Mal di to sea si des can so has ta que te des tru ya a ti y a tu
país!”. Aho ra, con el co mien zo de la pri ma ve ra, me pon dré en
mar cha e in va di ré el in te rior de tu ciu dad. Y te de ja ré ver las
afi la das ar mas de Addu y Ya ri m lim».

Ve mos có mo el rey de Ale po ame na za con de fen der por las
ar mas sus in te re ses en Ba bi lo nia que, se gún pa re ce, era fá cil de
al can zar por la ru ta del Éu fra tes no só lo pa ra las ca ra va nas co‐ 
mer cia les y las em ba ja das po lí ti cas, sino tam bién pa ra un
ejérci to, má xi me si és te te nía ase gu ra do el apo yo de las tri bus
be dui nas se mi nó ma das.

En efec to, pa re ce que és ta fue la si tua ción en la que se en‐ 
contró Murshi li al em pren der la gue rra contra Ba bi lo nia. Los
prín ci pes ca si tas, que se ha bían he cho fuer tes en la re gión de
Ma ri y Kha na, así co mo en la des em bo ca du ra del Khā būr, hi‐ 
cie ron cau sa co mún con los hi ti tas[38]. Y a pe sar de que la cró ni‐ 
ca ba bi lo nia re la ta que «en la épo ca de Sam su di ta na el hi ti ta in‐ 
va dió Akkad», la rea li dad es que fue ron los ca si tas quie nes sa‐ 
ca ron ma yor pro ve cho de la em pre sa, con vir tién do se en los su‐ 
ce so res de la di n as tía de Ha m mu ra bi (1594 a. C.).
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Tam bién exi ge con fir ma ción la no ti cia se gún la cual el rey
ca si ta Agum (II) lle vó a Ba bi lo nia las es ta tuas de los dio ses
Mar duk y Ṣar pa ni tu, que se ha lla ban en el país de los kha neos.
Pro ba ble men te se tra ta ría de es ta tuas pa ra el cul to que Murshi‐ 
li lle vó con si go en su re ti ra da, co mo Kha ttus hi li so lía lle var se
las es ta tuas de las di vi ni da des de las ciu da des ven ci das por
Kha ttus ha.

Qui zá fue ran los hu rri tas, men cio na dos en el tex to de Te li pi‐ 
nu, los que obs ta cu li za ron la re ti ra da y obli ga ron al rey a aban‐ 
do nar par te del bo tín en Kha na, a me dio ca mino.

Los da tos del rei na do de Murshi li son muy es ca sos. Es to ex‐ 
pli ca que en la re cons truc ción his tó ri ca mo der na de los acon te‐ 
ci mien tos ha ya in ter ve ni do la fan ta sía y que se ha ya su pues to
que Khan ti li se du jo a la es po sa de Murshi li mien tras és te es ta ba
en la gue rra (los sig nos de «her ma na» y «es po sa» son ca si
idénti cos en la es cri tu ra cu nei for me) y que cuan do és te re gre só
de Ba bi lo nia am bos lo ma ta ron al igual que en la le yen da grie ga
de Egis to y Aga me nón.

Es ta te sis no pue de man te ner se, ya que la es po sa de Murshi li
lle va ría se gu ra men te otro nom bre (Kā li) que la es po sa de Khan‐ 
ti li (Kha rap shi li). El gra do de pa ren tes co apa re ce en el tex to de
Te li pi nu sim ple men te pa ra jus ti fi car las pre ten sio nes al trono
del usur pa dor. Pa re ce, sin em bar go, que el prin ci pal pro ta go‐ 
nis ta fue Zi dan ta, yerno de Khan ti li. Sus in tri gas su mie ron a la
mo nar quía en una ca de na de vio len cias y ase si na tos y con du je‐ 
ron al Es ta do, al me nos en el sec tor de la po lí ti ca ex te rior, al
bor de de la ca tás tro fe (co mien zos del si glo XVI a. C.).

Khan ti li in ten tó con sus ex pe di cio nes a Si ria con ser var las
po se sio nes hi ti tas, pe ro una in va sión de los hu rri tas y la muer te
vio len ta de la rei na Kha rap shi li y de los prín ci pes de bie ron ser
in ter pre ta das co mo un cam bio del des tino y co mo una se ñal de
cas ti go di vino[39].
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Los tex tos del Im pe rio Nue vo sitúan la in va sión de los Kas‐ 
hka al nor te de los te rri to rios cen tra les hi ti tas du ran te el rei na‐ 
do de Khan ti li. Im por tan tes san tua rios, co mo Ne rik, ca ye ron
en sus ma nos y no fue ron re con quis ta dos por los hi ti tas has ta
tres cien tos años más tar de, en épo ca de Kha ttus hi li III. Khan ti li
eri gió for ti fi ca cio nes en to do el país pa ra man te ner la fron te ra
an ti gua. Kha ttus hi li  III no ti fi ca bre ve men te que «La bar na y
Kha ttus hi li fue ron los pri me ros que no de ja ron cru zar el río
Ku mes h makha (qui zá el Sc y lax-Çeke rek) a los kas hka». La in‐ 
cur sión kas hka cor tó al im pe rio hi ti ta el ac ce so al mar Ne‐ 
gro[40], por lo cual no vuel ve a apa re cer en los do cu men tos la
ima gen de la po se sión de las dos ori llas ma ri nas.

In clu so Kha ttus ha pu do es tar ame na za da por la in va sión
kas hka, a juz gar por lo que ca be in fe rir de un tex to que re za:
«Na die ha cons trui do en el país de Kha tti ciu da des for ti fi ca das.
Yo, Khan ti li, he le van ta do ciu da des for ti fi ca das en to do el país
y tam bién he cons trui do (=  for ti fi ca do) la ciu dad de Kha ttus‐ 
ha». En to do ca so, es te pá rra fo da da tos so bre la si tua ción ge‐ 
ne ral y so bre la ac ti vi dad del rey. Por el con tra rio, es di fí cil re‐ 
la cio nar lo con los in for mes ar queo ló gi cos de las ex ca va cio nes
de Bo ğa zköy[41]. Las rea li za das en el cas ti llo real han des cu bier‐ 
to, en efec to, en el es tra to IVc, asen ta mien tos que pue den per‐ 
te ne cer al si glo XVII/XVI. Pe ro la cues tión de si la for ti fi ca ción de
Bü yükka le o el lla ma do mu ro de las po ter nas, que en épo ca
más an ti gua for ma ban el lí mi te sur de la ciu dad, pue den re la‐ 
cio nar se con Khan ti li y fe char se a co mien zos del si glo XVI, no
pue de re sol ver se has ta que se pu bli que el in for me com ple to de
la ex ca va ción[42].

El rei na do del ya an ciano rey tu vo un fi nal vio len to. De nue‐ 
vo in ter vino Zi dan ta ma tan do es ta vez al hi jo del rey, Pishe ni
(se gún otra in ter pre ta ción, Kas hshe ni), y a otros miem bros de
su fa mi lia, pa ra su bir él mis mo al trono. Pe ro los dio ses ven ga‐ 
ron la san gre de rra ma da y con vir tie ron a su pro pio hi jo en pa‐ 
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rri ci da. A es tos su ce sos si guió un pe río do de ma las co se chas, de
se ce sión po lí ti ca y de rro tas mi li ta res. A la muer te de Zi dan ta
pro si guie ron los ase si na tos en la fa mi lia real. Khu z zi ya fue co‐ 
ro na do rey, pe ro fue ase si na do por su cu ña do Te li pi nu cuan do
in ten ta ba a su vez ma tar lo.

Has ta aquí el re su men que da el tex to de Te li pi nu. In de pen‐ 
dien te de és te, las lis tas de sa cri fi cios nom bran só lo a Murshi li
(con su es po sa Kā li), a Khan ti li (con Kha rap sheki/Kha rap shi li) y
a Am mu na (con Tawa nan na), es de cir, ex clu si va men te a los re‐ 
yes que se gún el tex to de Te li pi nu lle va ron a ca bo ver da de ras
em pre sas. Fal tan Zi dan ta y Khu z zi ya, que, por los acon te ci‐ 
mien tos na rra dos, qui zá só lo go ber na ron unos días. Los da tos
que da mos al fi nal del ca pí tu lo en la lis ta de re yes hi ti tas de be‐ 
rán en ten der se co mo in di ca cio nes ge ne ra les pa ra sal var el pe‐ 
río do que abar ca des de la des truc ción de Ba bi lo nia por
Murshi li I (ha cia 1595) has ta el rei na do de Te li pi nu, ha cia fi na‐ 
les del si glo XVI.

No te ne mos has ta hoy nin gún do cu men to que per te nez ca a
los re yes que rei na ron en tre Khan ti li y Te li pi nu. Los tex tos que
nom bran a Zi dan ta se re fie ren qui zás a Zi dan ta II y lo mis mo
ocu rre con Khu z zi ya. En cuan to a los da tos his tó ri cos acer ca de
cier to rey Am mu na, cree mos ha ber de tec ta do a un so be rano
del mis mo nom bre de épo ca an te rior.

Al co mien zo del rei na do de Te li pi nu, el te rri to rio hi ti ta se
ha lla ba re du ci do ca si ex clu si va men te a Ana to lia: la de fec ción
de Ada ni ya (Ada na) su pu so la pér di da de Ci li cia, y la re be lión
en los te rri to rios de Ar zawa la re ti ra da de Ana to lia su do rien tal.
El nue vo rey in ten tó man te ner la po si ción de los hi ti tas en el
cur so su pe rior del Éu fra tes, em pren dien do una ex pe di ción
contra Khas hs hu(wa) que par tió de Lawa zan ti ya, en el Tau ro
sep ten trio nal.
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In du da ble men te, el de re cho al trono de Te li pi nu se ba sa ba
en su ma tri mo nio con Is h ta pa ri ya, la her ma na ma yor de Khu z‐ 
zi ya. Por tan to, la fór mu la que em plea: «Cuan do su bí al trono
de mi pa dre», es un lu gar co mún que alu de a una su ce sión le gal
al trono. No hay que ol vi dar que la res tau ra ción de un or den
le gal es ta ble fue el ob je ti vo pri mor dial de su tex to. Quien fal ta‐ 
ba a sus man da tos era des te rra do. En la fa mi lia real no de bía
de rra mar se más san gre. Ésa era la vo lun tad de los dio ses. To do
el que ac tua ba en contra de ella era juz ga do por la asam blea de
no bles. Has ta el rey mis mo po día ser con de na do a muer te por
un ve re dic to le gal. No obs tan te, no exis tía la res pon sa bi li dad
fa mi liar en el nue vo or den.

La su bor di na ción del rey a la ju ris dic ción de los no bles era
una in no va ción que se li mi ta ba a los ca sos de ase si na to en la fa‐ 
mi lia real. Tam bién era nue vo el or den de su ce sión al trono,
que re caía so bre el des cen dien te di rec to y no, co mo has ta en‐ 
ton ces, so bre el he re de ro más dig no ele gi do por el so be rano,
co mo su ce dió en los ca sos de Kha ttus hi li y Murshi li que ya he‐ 
mos vis to. En una asam blea con vo ca da en Kha ttus ha se de ci‐ 
dió: «Rey se rá el prín ci pe pri mo gé ni to. Si no hay vi vo nin gún
prín ci pe pri mo gé ni to, se rá rey un hi jo se gun do. Si no hay su ce‐ 
sor mas cu lino, se da rá ma ri do a la hi ja pri mo gé ni ta y és te se rá
rey».

Es te or den de su ce sión, que re co no cía los de re chos de la hi ja
pri mo gé ni ta, en tró en fun ción se gu ra men te gra cias a una con‐ 
ce sión de la no ble za. Pa ra Te li pi nu de pen día de ella la exis ten‐ 
cia mis ma de su di n as tía, ya que la rei na y su hi jo (Am mu na)
ha bían muer to. So la men te la su ce sión de su hi ja Kha rap shi li
man ten dría so bre el trono a su fa mi lia.

El res to del tex to tra ta de la de fen sa mi li tar del país y de la
cons truc ción de for ta le zas y cen tros de abas te ci mien to; tam‐ 
bién se dan ór de nes so bre la agri cul tu ra, men cio nán do se por
pri me ra vez los gru pos de por ta dos de paí ses con quis ta dos o
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NAM.RA. Cie rran el tex to dos de cre tos se gún los cua les en ca‐ 
so de he chi ce ría ha ría jus ti cia el tri bu nal real, que se reu nía en
el por tal del pa la cio. En cam bio: «Quien co me ta un cri men de
san gre, siem pre lo que di ga el “el se ñor de la san gre” (¿ = el pa‐ 
rien te más pr óxi mo de la víc ti ma?); si di ce: tie ne que mo rir,
mo ri rá; si di ce: de be pa gar una in dem ni za ción, pa ga rá una in‐ 
dem ni za ción. El rey no pue de in ter ve nir».

Se ha pen sa do atri buir tam bién al rey Te li pi nu la re dac ción
de los có di gos hi ti tas, que con tie nen al re de dor de 200 ar tícu los.
El nom bre del au tor no apa re ce en ellos; una de las ta bli llas es tá
fir ma da sim ple men te «por el pa dre del sol» (tí tu lo de la ma jes‐ 
tad real). «El pa dre de rey» apa re ce a su vez en re la tos ane cdó‐ 
ti cos de la épo ca Kha ttus hi li-Murshi li. A es to se aña de que al‐ 
gu nos ejem pla res an ti guos de las le yes hi ti tas (por ejem plo,
KBo VI 2) es tán re dac ta dos en un ti po de es cri tu ra que po de‐ 
mos fe char en la épo ca de es tos re yes.

Por tan to, es po si ble que la fi ja ción es cri ta de las le yes sea
más an ti gua de lo que se ha su pues to has ta aho ra, a lo que se
aña de que, jun to a la ley vi gen te en ese mo men to, se ci ta a me‐ 
nu do una ley más an ti gua. Tam bién del con te ni do se po dría sa‐ 
car al gu na con clu sión: el ci ta do ejem plar an ti guo KBo VI 2 no
con tie ne nin gún ar tícu lo so bre la di so lu ción uni la te ral del con‐ 
tra to ma tri mo nial, des pués de ha ber se pa ga do el pre cio de la
no via, mien tras que la ver sión más tar día sí lo con tie ne, al igual
que el có di go de Ha m mu ra bi.

Es pro ba ble que la in ter ven ción del Es ta do hi ti ta en el mun‐ 
do ba bi ló ni co ba jo Murshi li  I pro vo ca ra in fluen cias del de re‐ 
cho me so po tá mi co so bre el pro pio de re cho co di fi ca do. Es ló gi‐ 
co que se to ma ran en cuen ta y se adop ta ran pre ci sa men te dis‐ 
po si cio nes de de re cho ma tri mo nial, ya que en ton ces pa sa ron a
Kha ttus ha mu chas mu je res de las prós pe ras ciu da des-es ta do
ba bi ló ni cas, co mo sa be mos su ce dió en la épo ca del Gran Im pe‐ 
rio. Por tan to, ha brá que si tuar las ver sio nes y re dac cio nes más
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an ti guas mu cho an tes de la épo ca de Te li pi nu y, a lo su mo, su‐ 
po ner una nue va re dac ción du ran te su rei na do.

En el sec tor de la po lí ti ca ex te rior y la di plo ma cia des ta ca el
pri mer tra ta do es ta tal, que fue fir ma do por Te li pi nu con Is h pu‐ 
takhs hu de Ki z zuwa tna. El tex to, re dac ta do en las len guas aca‐ 
dia e hi ti ta, es tá mal con ser va do, pe ro un ca tá lo go pos te rior
enu me ra en tre los tex tos de la bi blio te ca: «Una ta bli lla, tra ta do:
cuan do Is h pu takhs hu, rey de Ki z zuwa tna, y Te li pi nu, rey de
Kha tti, hi cie ron un pac to com ple to».

El pro pio rey Te li pi nu apa re ce nom bra do en una bu la se lla‐ 
da, de ba rro, que fue des cu bier ta en las ex ca va cio nes ame ri ca‐ 
nas efec tua das en Tar so; es to per mi te lo ca li zar Ki z zuwa tna en
la re gión que más tar de fue Ci li cia. El ani llo en es cri tu ra cu nei‐ 
for me lla ma a Is h pu takhs hu Gran Rey, hi jo de Pa ri yawa tri, y la
for ma de sus sig nos per mi ten atri buir le una gran an ti güe dad,
con lo cual po de mos re la cio nar lo sin re ser vas con el rey Te li pi‐ 
nu, el otro miem bro del pac to. El due ño del se llo su bra ya con
su tí tu lo su po si ción in de pen dien te; el pac to de bió ser un tra ta‐ 
do en tre dos es ta dos in de pen dien tes.

El se llo mis mo tie ne im por tan cia por con te ner nom bres gra‐ 
ba dos jun to a los sig nos sim bó li cos de la za das y trián gu los.
Des pués de los ha llaz gos de se llos de Se dat Alp, en Ka ra Hü yük,
cer ca de Kon ya, que pue den da tar se en tiem pos de la ac ti vi dad
co mer cial pa leoa si ria, cons ti tu ye uno de los ejem plos más tem‐ 
pra nos de la lla ma da es cri tu ra ideo grá fi ca hi ti ta[43], la cual,
contra lo que im pli ca su ac tual de no mi na ción, no fue crea da
por los hi ti tas, sino que pro vie ne de la par te sur de Asia Me nor,
con lo que en cuen tran ex pli ca ción los pa ra le lis mos exis ten tes
en tre es tos sig nos y los je ro glí fi cos egip cios o los sis te mas me‐ 
di te rrá neos de es cri tu ra por imá ge nes. En la me di da en que los
tex tos je ro glí fi cos hi ti tas son des ci fra bles, es tán es cri tos en len‐ 
gua lu vi ta, idio ma di fe ren te del hi ti ta pe ro tam bién in doeu ro‐ 
peo. A la mis ma épo ca de la bu la se lla da de Is h pu takhs hu po‐ 
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drían per te ne cer los pri me ros do cu men tos con se llo real de
Bo ğa zköy. Es tos lle van la ins crip ción cu nei for me: «Se llo de Ta‐ 
bar na, Gran Rey; quien lo al te re mo ri rá». En uno de es tos se llos
la im pre sión apa re ce en ne ga ti vo; ni los dos cír cu los de es cri tu‐ 
ra ni el cam po cen tral es tán de li mi ta dos, lo que qui sié ra mos in‐ 
ter pre tar co mo ras go ar cai co. Tam bién pa re ce pri mi ti va la or‐ 
de na ción de los sím bo los (la za da, trián gu lo y ro se ta de ocho
pé ta los).

El otro se llo, que de be con si de rar se pos te rior por ra zo nes de
com po si ción, lle va la ro se ta de ocho pé ta los ais la da en me dio
del cam po cen tral en mar ca do. El do ble cír cu lo de es cri tu ra cu‐ 
nei for me, po si ti va en la im pre sión, con tie ne el nom bre del rey,
pe ro por fal ta de es pa cio lo re par te tor pe men te en los dos cír‐ 
cu los: «Se llo del Gran Rey Ta bar na Alluwam na; quien (lo) al te‐ 
re mo ri rá». El se llo, que por las mis mas ra zo nes se con si de ra
más tar dío, de li mi ta los dos cír cu los de es cri tu ra y el cam po
cen tral por me dio de lí neas cir cu la res; la or de na ción del tex to
se equi li bra aña dien do pa la bras al cír cu lo in te rior: «Se llo de
Ta bar na, el Gran Rey Khu z zi ya; quien al te re su pa la bra mo ri‐ 
rá».

Así, pues, los se llos con la de no mi na ción ge ne ral de Ta bar na
son an te rio res a los que ci tan los nom bres pro pios Alluwam na
y Khu z zi ya, que per te ne cen a una eta pa de de sa rro llo pos te rior.

Los tex tos es tán re dac ta dos en es cri tu ra an ti gua y son do cu‐ 
men tos de do na cio nes de tie rras, es cri tos se gún fór mu las fi jas.
Ser vían pa ra ates ti guar las do na cio nes rea les. És tas fue ron he‐ 
chas, en par te, en la ciu dad de Khankha na, y ci tan tie rras en
Tukhu ppi ya y Sha ris hs ha, que he mos lo ca li za do en la re gión
fron te ri za del nor te, li mi tan do con los kas hka. Có mo lle ga ron
es tas ta bli llas a Kha ttus ha y por qué se guar da ron más tar de en
un al ma cén de la for ta le za y en las co lec cio nes de ta bli llas del
Gran Tem plo no ha po di do ser acla ra do.



150

Es ta di gre sión era ne ce sa ria pa ra po der uti li zar co mo eje de
la ex po si ción his tó ri ca un gru po de tex tos cu ya va lo ra ción se
dis cu te. Se tra ta de las lis tas de sa cri fi cios en ho nor de re yes hi‐ 
ti tas fa lle ci dos y di vi ni za dos; las di fe ren tes ver sio nes es tán mal
con ser va das y es di fí cil es ta ble cer si la ci ta de los nom bres rea‐ 
les guar da, en lí neas ge ne ra les, un or den cro no ló gi co.

Una de es tas lis tas ci ta en or den con se cu ti vo a Alluwam na y
su es po sa Kha rap shi li, Khan ti li, Zi dan ta con Iya ya, Khu z zi ya
con Shu m mi ri (se gui dos de Tu tkha li ya y Ar nuwan da co mo an‐ 
te ce so res de la di n as tía de Shu ppi lu liu ma). La or de na ción de
es tos nom bres se fa ci li ta gra cias a otra lis ta de sa cri fi cios, que
in clu ye las ini cia les de T(eli pi nu)-I(sh ta pa ri ya), Al(luwam na)-
Khar(ap shi li) y Khan(ti li).

El nom bre de Alluwam na es úni co den tro de la lis ta de los
re yes hi ti tas; por tan to, su si tua ción co mo su ce sor de Te li pi nu
pue de con si de rar se se gu ra (ha cia 1490). Co mo ya vi mos,
Alluwam na es tá do cu men ta do en dos tex tos ori gi na les con su
se llo, ha lla dos en Bo ğa zköy. Lo mis mo ca be de cir de Khu z zi ya.
És te po dría ser, se gún la or de na ción es ti lís ti ca de su se llo, más
jo ven que Alluwam na; por tan to, no se ría idénti co al Khu z zi‐ 
ya I ci ta do bre ve men te en el tex to de Te li pi nu. Con es to se ob‐ 
ten dría un tes ti mo nio cla ro so bre los su ce so res de Te li pi nu en
el trono de Kha ttus ha. No hay nin gu na ra zón pa ra eli mi nar de
la tra di ción a es tos re yes del lla ma do «Im pe rio Me dio». So bre
to do hay que aban do nar la te sis se gún la cual los nom bres rea‐ 
les del pe río do de de sas tres an te rior a Te li pi nu no se re pi tie ron
en la fa mi lia real en épo ca pos te rior. El hi jo de Te li pi nu, sin ir
más le jos, lla ma do Am mu na en el edic to de su ce sión, lle va el
mis mo nom bre que aquel des ven tu ra do rey que su bió al trono
des pués de ase si nar a su pro pio pa dre. Qui zá la adop ción de es‐ 
tos nom bres fue con si de ra da un ac to de ex pia ción.

La si tua ción ac tual de las fuen tes no per mi te ex po si ción his‐ 
tó ri ca al gu na, por bre ve que fue ra. Los do cu men tos de do na‐ 
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cio nes te rri to ria les pa re cen re fle jar una si tua ción in ter na en la
que los so be ra nos in ten tan ga nar se por me dio de ellas a per so‐ 
na li da des dis tin gui das, aun que los do cu men tos no ci tan obli ga‐ 
cio nes ex pre sas por par te de los be ne fi cia rios. Qui zá los re yes
pen sa ran en una ex plo ta ción eco nó mi ca más in ten sa, y con ello
en un afian za mien to po lí ti co de los te rri to rios fron te ri zos. En
to do ca so, la for ma del do cu men to se lla do y el nom bra mien to
de fun cio na rios co mo tes ti gos de la eje cu ción de mues tran la
exis ten cia de un apa ra to ad mi nis tra ti vo di fe ren cia do. La pa la‐ 
bra del rey se con si de ra ba in vio la ble, por un eco de la an ti gua
creen cia de que el rey go ber na ba en nom bre de su dios: «El
país per te ne ce al dios de la tem pes tad; cie lo y tie rra (así co mo)
las gen tes per te ne cen tam bién al dios de la tem pes tad. Él con‐ 
vir tió a La bar na, el rey, en su re gen te y le dio to do el país de
Kha tti. Así, pues, que La bar na go bier ne to do el país con su ma‐ 
no». Po de mos su po ner que la nue va ley de su ce sión crea ría las
ba ses pa ra una reor ga ni za ción in ter na es ta ble. So bre la fi lia‐ 
ción de los re yes enu me ra dos no sa be mos na da. Co mo tres de
ellos es tán re la cio na dos con el nom bre de una Tawa nan na (tí‐ 
tu lo de la rei na, co rres pon dien te a Ta bar na), te ne mos que con‐ 
tar tres ge ne ra cio nes, y al can za mos con los úl ti mos re yes el co‐ 
mien zo del si glo XV.

Es prác ti ca men te im po si ble re cons truir la his to ria po lí ti ca.
Las re la cio nes con Ki z zuwa tna son las úni cas que se des ta can
con cla ri dad. Pa re ce que es te Es ta do de más allá del Tau ro
man tu vo, a tra vés de pac tos siem pre re no va dos, una re la ción
amis to sa con Kha tti, con ser van do, sin em bar go, su in de pen‐ 
den cia na cio nal. Ya he mos ci ta do el pac to en tre Te li pi nu e Is h‐ 
pu takhs hu. De un pac to pos te rior de fe cha in cier ta se han con‐ 
ser va do las pri me ras fra ses, que ates ti guan el res pe to mu tuo a
las le yes vi gen tes en ca da país: «La Ma jes tad, el Gran Rey Zi‐ 
dan ta, rey del país de Khat(ti, y Pi lli ya), rey del país de Ki z‐ 
zuwa tna, han fir ma do un tra ta do (de paz). Han acor da do lo si‐ 
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guien te: las ciu da des con quis ta das por Pi lli ya vol ve rán a per te‐ 
ne cer a la Ma jes tad; aque llas de Pi lli ya, con quis ta das por mí,
vol ve rán a per te ne cer a Pi lli ya». Es te tra ta do se con ser va en
len gua hi ti ta an ti gua. Exis ten ade más dos tra ta dos re dac ta dos
en len gua aca dia, el de Pa d da tis hs hu de Ki z zuwa tna con un rey
hi ti ta que no se nom bra y el rea li za do por Ekhe ya con Takhu‐ 
rwai li de Kha tti, por lo que cro no ló gi ca men te se po dría pen sar
en el si glo XV a. C. En los pá rra fos con ser va dos se dis cu te tam‐ 
bién el can je de fu gi ti vos. El con tex to acla ra que en par te se
tra ta ba de ele men tos se mi nó ma das de las re gio nes fron te ri zas
que cru za ban con sus tien das, fa mi lias y ga na do la fron te ra a la
que siem pre con si de ra ron ar ti fi cial.

Un ri tual de Ki z zuwa tna se re fie re a Pa lli ya/Pi lli ya, lo que
de mues tra que exis tie ron re la cio nes cul tu ra les. Hi ci mos men‐ 
ción de ellas al ha blar de la lla ma da es cri tu ra pic to grá fi ca hi ti ta;
la adop ción de tex tos re li gio sos su bra ya el fe nó meno.

En las ex ca va cio nes de Te ll Aça na (es tra to IV) ha si do ha lla da
una ta bli lla se lla da en la que se con tie ne el tra ta do en tre Pi lli ya
e Idri mi de Ala lakh, que acor da ba el can je de fu gi ti vos. Por tan‐ 
to, el te rri to rio de Pi lli ya li mi ta ba con Ala lakh, y Pi lli ya es el
mis mo rey Pi lli ya de Ki z zuwa tna ci ta do an te rior men te. Es to, a
su vez, per mi te un sin cro nis mo Zi dan ta II-Pi lli ya-Idri mi. La ta‐ 
bli lla de Ala lakh ha ce al fi nal una re fe ren cia a un ju ra men to que
hi cie ron Idri mi y Pa ra tar na de Khu rri. Es te su ce so se pue de fe‐ 
char con se gu ri dad a co mien zos del si glo XV.

Pron to el país de Khu rri y el país de Kha tti se en fren ta ron
se ria men te. Se gún el ma te rial de que dis po ne mos, la si tua ción
se re fle ja cla ra men te en la ac ti tud del país de Ki z zuwa tna, si‐ 
tua do en tre las dos po ten cias. Shu ppi lu liu ma co men ta en la re‐ 
tros pec ti va his tó ri ca que da de su tra ta do con Shu nas hs hu ra:
«En tiem pos pa sa dos, an tes del tiem po de mi abue lo, el país de
Ki z zuwa tna fue par te del país de Kha tti. Más tar de el país de
Ki z zuwa tna se se pa ró del país de Kha tti y se unió al país de
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Khu rri». Nues tra ex po si ción his tó ri ca ten drá que ana li zar aho‐ 
ra la his to ria de Khu rri-Mi tan ni.

III.  LOS HU RRI TAS. EL ES TA DO DE MI TAN NI

Me so po ta mia su pe rior per te ne ció du ran te la di n as tía de
Akkad a es te pri mer gran im pe rio de Asia an te rior y es tu vo
pro te gi da por po de ro sas for ti fi ca cio nes contra ata ques pro ce‐ 
den tes del es te y del nor te. Con el fi nal de es te pe río do coin ci de
la pri me ra con so li da ción de Es ta dos hu rri tas (khu rri tas), do cu‐ 
men ta da por una ta bli lla de pie dra cal cá rea que con tie ne una
ins crip ción hu rri ta de un rey Tis ha ri (Tis ha tal) de Urkish y por
una ins crip ción re li gio sa en aca dio del rey Arishen (o Atalshen),
de la mis ma ciu dad[44]. Co mo Urkish apa re ce tam bién en la tra‐ 
di ción re li gio sa co mo se de del rey de los dio ses, Ku mar bi, po‐ 
de mos con si de rar la co mo el pri mer cen tro de do mi nio hu rri ta
en la re gión del Ti gris orien tal, es de cir, en el cur so su pe rior del
Khā būr, y si tuar su ori gen en la se gun da mi tad del ter cer mi le‐ 
nio an tes de Cris to. Un tex to hu rri ta de Bo ğa zköy trans mi te la
idea de im pe rio uni ver sal, re la cio nán do lo con los nom bres de
la di n as tía de Akkad (Ma nis h tūs hu, Sha rka lisha rrī) y con los
paí ses de Elam, Lu llu y el pro pio Khu rri.

La ex pan sión de los hu rri tas en los si glos pos te rio res se de‐ 
ter mi na gra cias a nom bres pro pios de la épo ca de Ur III (ha cia
2000) en la re gión del Ti gris orien tal. En los tex tos de Külte pe
apa re cen co mo co mer cian tes en Asia Me nor y co mo so be ra nos
de al gu nas ciu da des-es ta do (Anu mkhir bi). En Ma ri, en el cur so
me dio del Éu fra tes, han apa re ci do tex tos re li gio sos hu rri tas
(ha cia 1800); en Ala lakh apa re cen ya en el es tra to  VII (ha cia
1650) tér mi nos hu rri tas pa ra de sig nar los me ses y nom bres no
ya en la ono más ti ca po pu lar, sino has ta en la cor te sa na. Lo mis‐ 
mo ca be de cir de Ale po (com pá re se el nom bre del ge ne ral Zuk‐ 
ras hi) y de Khas hs hu(wa), si tua da más al nor te. En la épo ca sub‐ 
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si guien te la ex pan sión va uni da a una cas ta su pe rior in doeu ro‐ 
pea, que for ma ba la aris to cra cia mi li tar, ma r yan nu. Su len gua
in doeu ro pea de ter mi nó la ter mi no lo gía del en tre na mien to de
los ca ba llos y su de no mi na ción se gún el co lor. Avan za ron has ta
Pa les ti na y en par te pro vo ca ron la in va sión de los hi csos en
Egip to.

En cam bio, no pue de es ta ble cer se con se gu ri dad una even‐ 
tual ac ti vi dad hi ti ta en Si ria-Pa les ti na. Al gu nos his to ria do res la
de du cen de la cam pa ña de Tid’al, rey de los Pa ga nos, y Am ra fel
de Senaar (Gé ne sis, 14) contra el pri mer rey Tu tkha li ya (an te‐ 
rior a La bar na).

Si ria y Me so po ta mia su pe rior for ma ron de mo men to do mi‐ 
nios po lí ti cos fle xi bles, atri bui dos ge ne ral men te en los tex tos
de Bo ğa zköy a «los hu rri tas» o a «los re yes de los hu rri tas». La
ver sión aca dia de los ana les de Kha ttus hi li con tie ne ya la de no‐ 
mi na ción «ene mi go del país de Kha ni gal bat». En el ca so de que
es ta de no mi na ción no ha ya si do in clui da en una co pia pos te‐ 
rior, se ría la más an ti gua de es te Es ta do, y al mis mo tiem po de‐ 
mos tra ría la con so li da ción de un po der po lí ti co en Me so po ta‐ 
mia su pe rior ya en la mi tad del si glo XVII. Los do cu men tos con‐ 
si de ra dos has ta aho ra co mo los más an ti guos pro ce dían de Nu‐ 
zi (en la re gión de Ki rkūk) y Ala lakh (es tra to IV). El do cu men to
de Ala lakh tra ta un asun to ju rí di co acer ca de Kha ni gal ba tūti («la
per te nen cia de Kha ni gal bat»). Pe ro en es te ca so, co mo en el de
las car tas de Tus h ra tta don de apa re ce jun to a la de no mi na ción
ofi cial «rey de Mi tan ni» el nom bre de Kha ni gal bat, es evi den te
que am bos tér mi nos se usa ban co mo si nó ni mos, aun que Kha‐ 
ni gal bat era el más an ti guo del país y el es ta do.

La pro xi mi dad de dos gru pos de po bla ción tan he te ro gé neos
(hu rri tas e in doeu ro peos) fue, se gún las fuen tes, tan es tre cha
que se ha ca rac te ri za do co mo sim bio sis. La fu sión po lí ti ca tu vo
lu gar en el es ta do de Mi tan ni en la se gun da mi tad del si glo XVI;
el se llo di nás ti co con la ins crip ción «Shu ttar na, hi jo de Kir ta,
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rey de Mai ta ni» cons ti tu ye el do cu men to es cri to más an ti guo.
Pa re ce que Shu ttar na fue con si de ra do el pri mer pa dre de la ca‐ 
sa real y por eso su se llo con ti nua ba en uso en un plei to ju rí di‐ 
co an te rior a Saus hs atar[45].

Saus hs atar, hi jo de Par sata tar, rey de Mai ta ni (co mo pro cla‐ 
ma la le yen da de su se llo de Nu zi), es, se gún los do cu men tos de
Bo ğa zköy, un per so na je his tó ri co. Re si dió en Was hs hukan ni,
con quis tó Asur y tras la dó una va lio sa puer ta de oro y pla ta a su
pa la cio.

A una ge ne ra ción pos te rior per te ne ció pro ba ble men te Ba ra‐ 
tar na. En Nu zi, la fe cha de su muer te ser vía co mo pun to de re‐ 
fe ren cia en las da ta cio nes: «en el tiem po en que mu rió y fue in‐ 
ci ne ra do el rey Ba ra tar na»; és te es el tes ti mo nio es cri to más
an ti guo so bre la in ci ne ra ción, muy po co prac ti ca da has ta en‐ 
ton ces en Asia an te rior. En el oes te, Idri mi de Ala lakh le re co‐ 
no ce por se ñor con el tí tu lo de «po de ro so rey, rey de las tro pas
hu rri tas». De bi do a es te tí tu lo se ha du da do en in cluir a Ba ra‐ 
tar na y a Saus hs atar en la mis ma di n as tía real. Por otro la do,
Tus h ra tta lle va ba al ter na ti va men te am bos tí tu los en sus car tas,
pe ro ge ne ral men te el «rey de Mi tan ni» y el «rey de Khu rri»
son dos per so na jes ri va les, aun que las cla ses di ri gen tes de am‐ 
bos paí ses per te ne cie ran a la mis ma co mu ni dad lin güís ti ca in‐ 
doeu ro pea. Sin em bar go, la al ter nan cia en tre la au to ti tu la ción
«rey de Mi tan ni» y el tí tu lo que le da ban los ex tran je ros, «rey
de las tro pas de Khu rri», no tie ne na da de ex tra ño. Por tan to,
hay que con si de rar tam bién a Ba ra tar na co mo rey de Mi tan ni.

Su rei na do so bre un te rri to rio que se ex ten día des de Nu zi
has ta Ala lakh de bió coin ci dir con un pe río do de de ca den cia del
im pe rio hi ti ta. Idri mi de Ala lakh se va na glo ria en la ins crip ción
de su es ta tua de ha ber con quis ta do y sa quea do sie te ciu da des
for ti fi ca das, en tre ellas Za ru na, la ciu dad men cio na da en su
tiem po por Kha ttus hi li, sin ha ber en contra do una re sis ten cia
se ria. La ex pan sión del po der de Mi tan ni tu vo lu gar an tes de
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las ex pe di cio nes mi li ta res de Thut mo sis  III a Si ria, pues las
cam pa ñas del fa ra ón a Me gi d do (Ma ge d do) y Ka desh, jun to al
Oron tes, don de ya su abue lo Thut mo sis I ha bía eri gi do una es‐ 
te la triun fal, de bie ron sig ni fi car du ros gol pes pa ra la po si ción
de Mi tan ni. Sin em bar go, no hay evi den cia de que tu vie ra lu gar
una ba ta lla de ci si va. El in for me de cam pa ña del año 35 de
Thut mo sis III, que ci ta diez pri sio ne ros, se s en ta ca rros y cien to
ochen ta ca ba llos es bas tan te cla ro. Mi tan ni no que dó de bi li ta do
fun da men tal men te y co men zó por su par te la re con quis ta de
Si ria.

La idea que te ne mos de la his to ria de Mi tan ni es ex tre ma da‐ 
men te va ga, por que dis po ne mos de po cos da tos y és tos siem pre
pro ce den del ex te rior, so bre to do de la co rres pon den cia de Te ll
el-Amar na y de las in tro duc cio nes his tó ri cas de va rios tra ta dos
ha lla dos en Bo ğa zköy. Se ha in ten ta do, sin éxi to, re pe ti das ve‐ 
ces dar con la ca pi tal an ti gua, Was hs hukan ni, que se su pu so si‐ 
tua da en Fe che ri ya (jun to a las fuen tes del Khā būr)[46]. Ca re ce‐ 
mos no to ria men te de do cu men tos per te ne cien tes a la his to ria y
la cul tu ra del reino de Mi tan ni. A los hi ti tas se les plan teó el en‐ 
fren ta mien to con Mi tan ni du ran te el si glo XV, en la lu cha por
los te rri to rios fron te ri zos de Ki z zuwa tna y Khal pa, co mo ya di‐ 
ji mos al fi nal del ca pí tu lo II ba sán do nos en la in tro duc ción his‐ 
tó ri ca de un tra ta do de Ki z zuwa tna. En el ca so de Khal pa exis te
otro tra ta do: «Cuan do Tu tkha li ya, el gran rey, su bió al trono, el
rey de Khal pa fir mó con él un pac to de paz, pe ro des pués le
aban do nó. Y el rey de Khal pa se pu so el con tac to con el rey del
país de Kha ni gal bat. Por ese mo ti vo ha des trui do al rey del país
de Kha ni gal bat y al rey del país de Khal pa con to das sus tie rras
y la ciu dad de Khal pa». Ba jo Kha ttus hi li II, Khal pa vol vió a re‐ 
be lar se y tu vo que ser so me ti da de nue vo; el tra ta do for mal que
Khal pa ha bía fir ma do con Kha ni gal bat se con si de ró un gra ve
«pe ca do».
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To dos los da tos pa re cen con fir mar que Mi tan ni fue ha cia la
mi tad del se gun do mi le nio la po ten cia po lí ti ca do mi nan te en el
Pr óxi mo Orien te, aun que su he ge mo nía en Si ria sep ten trio nal
no era ab so lu ta. La in fluen cia cul tu ral que se ex ten dió a tra vés
de Ki z zuwa tna has ta Ana to lia fue con si de ra ble. Su pres ti gio en
la po lí ti ca in ter na cio nal tam bién fue im por tan te. En las car tas
de el-Amar na cons ta que Ar ta ta ma de Mi tan ni no en vió a su
hi ja a la cor te egip cia has ta que Thut mo sis  IV hu bo man da do
pe dir su ma no sie te ve ces, su bra yan do así de mo do inu si ta do la
in de pen den cia po lí ti ca del reino de Me so po ta mia su pe rior, que
a par tir de ese mo men to man tu vo du ran te tres ge ne ra cio nes un
in ter cam bio amis to so de car tas y ob s equios con la cor te egip‐ 
cia.

En se me jan te ám bi to, Kha tti no po día as pi rar a una po si ción
de gran po ten cia. En una car ta pos te rior de Ame no fis  III se
des cri be con las si guien tes pa la bras la de bi li ta ción del reino hi‐ 
ti ta: «Y tam bién el país de Kha ttus ha es tá di vi di do». In te re sa
se ña lar que es ta car ta es ta ba di ri gi da al rey de Ar zawa, aque lla
re gión del su roes te de Asia Me nor que al can zó su in de pen den‐ 
cia ba jo Am mu na y es tu vo pro vo can do has ta el si glo XI II la in‐ 
ter ven ción ar ma da de los re yes hi ti tas.

En Si ria la si tua ción se con so li dó, des pués del avan ce del
ejérci to egip cio ba jo Thut mo sis III, a fa vor de Mi tan ni. La cos ta
fe ni cia, has ta Uga rit, que dó ba jo con trol egip cio, y el va lle in fe‐ 
rior del Oron tes en ma nos de Mi tan ni; el país de Amu rru (en
torno a Ka desh, en el cur so su pe rior del Oron tes) per ma ne ció
ba jo el po der egip cio.

La épo ca de ago ta mien to mi li tar ba jo los fa rao nes Ame no‐ 
fis III y IV man tu vo el equi li brio de las re la cio nes de fuer za en
Si ria, ya que Mi tan ni tam bién te nía que ha cer fren te a di fi cul ta‐ 
des in ter nas. A la muer te de Shu ttar na fue ase si na do el he re de‐ 
ro y su bió al trono su her ma no Tus h ra tta, aún me nor de edad.
Es tos de sór de nes pro vo ca ron una rup tu ra de re la cio nes con
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Egip to, cu ya rea nu da ción pu do ha ber si do im pul sa da por el
ata que de Shu ppi lu liu ma de Kha tti, ci ta do en la mis ma car ta.
Del bo tín con quis ta do, Tus h ra tta en vió al fa ra ón un ca rro de
com ba te con dos ca ba llos, un mu cha cho y una mu cha cha. Co‐ 
mo los va sa llos egip cios de Si ria tam bién te mían una in va sión
de los hi ti tas y los prín ci pes de Amu rru, Ab dias hir ta y Azi ru,
cons pi ra ban con ellos, la alian za más es tre cha de las dos an ti‐ 
guas gran des po ten cias contra el nue vo Es ta do as cen den te de‐ 
bió co rres pon der a sus pro pios in te re ses.

La si tua ción re sul ta me nos cla ra en la pro pia Me so po ta mia
su pe rior. Asi ria pa re ce ha ber per te ne ci do a Mi tan ni, ya que la
ima gen de la dio sa Is h tar de Ní ni ve fue en via da dos ve ces al
Ni lo pa ra cu rar al fa ra ón, en fer mo, que es ta ba uni do a la ca sa
real de Mi tan ni por un ma tri mo nio di nás ti co. Las car tas di ri gi‐ 
das a Ame no fis III y IV con tie nen salu dos de Tus h ra tta a su hi ja
Ta dukhe pa.

Una car ta de Shu ppi lu liu ma ci ta jun to a Tus h ra tta, rey de
Mi tan ni, con el que se ha lla ba en pie de gue rra, a Ar ta ta ma, rey
de los hu rri tas, con quien fir mó un pac to, ha cién do le así su
alia do. Ya he mos vis to lo pr óxi mos que es tán am bos tér mi nos:
Mi tan ni y Khu rri. En es te ca so, la opo si ción en tre Mi tan ni hos‐ 
til y Khu rri alia do pa re ce que apo ya la con clu sión de que se tra‐ 
ta ba de dos Es ta dos se pa ra dos. Sin em bar go, es más pro ba ble
una di sen sión di nás ti ca, a raíz de la su bi da al trono de Tus h ra‐ 
tta, que Shu ppi lu liu ma sa bría apro ve char po lí ti ca men te apo‐ 
yan do al pre ten dien te más dé bil.

Otro tra ta do fir ma do con Ki z zuwa tna con ce dió a Shu ppi lu‐ 
liu ma la su pre ma cía so bre sus ene mi gos en un te rri to rio dis pu‐ 
ta do des de ha cía tiem po. Su in ter ven ción, so bre to do en Si ria,
con du jo a un ais la mien to de las dos po ten cias, Egip to y Mi tan‐ 
ni.
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Una nue va cam pa ña a tra vés de Me so po ta mia su pe rior
contra Was hs hukan ni pro vo có el de rrum ba mien to del Es ta do
de Mi tan ni; Tus h ra tta hu yó y más tar de fue ase si na do; el país
ca yó en ma nos de Alshe (en el cur so su pe rior del Ti gris) y Asur.
Qui zá per te nez ca a es te mo men to la car ta de As hs hu ruba lliṭ a
Ame no fis IV, con la que se ini cia ron las re la cio nes di plo má ti cas
en tre am bos es ta dos. Ba bi lo nia en vió en se gui da su pro tes ta al
fa ra ón, ya que Asi ria era va sa llo de Ba bi lo nia y no po día ejer cer
una po lí ti ca ex te rior pro pia; sin em bar go, con la des mem bra‐ 
ción del es ta do de Mi tan ni se ini ció el as cen so del Im pe rio Me‐ 
dio asi rio.

El rei na do de Ar ta ta ma, que su bió al trono a la muer te de
Tus h ra tta, ter mi nó a pe sar del apo yo hi ti ta en ple na di so lu ción.
Los te so ros con quis ta dos tu vie ron que ser de vuel tos a Was hs‐ 
hukan ni, e in clu so los gran des del reino fue ron en tre ga dos al
ene mi go y eje cu ta dos. An te es ta si tua ción, un gru po de no bles
hu yó con dos cien tos ca rros de com ba te a Ba bi lo nia, don de no
en con tra ron el asi lo es pe ra do. Por ello Ma ttiwa za (qui zá de ba
leer se Sha ttiwa za e in clu so Kur tiwa za) se pre sen tó en ca li dad
de re fu gia do an te el rey hi ti ta y pi dió que en cum pli mien to del
tra ta do fir ma do con Ar ta ta ma le fue ra con ce di do el de re cho al
trono de Mi tan ni. No sa be mos has ta qué pun to la de ci sión al
res pec to co rres pon día al rey hi ti ta, o bien de pen día és te de la
ac ti tud de los ma r yan nu[47].

Shu ppi lu liu ma re ci bió amis to sa men te al fu gi ti vo, le pro me‐ 
tió en tre gar le «el trono de su pa dre» y lo ca só con su hi ja. Pi‐ 
yas hs hi li, hi jo de Shu ppi lu liu ma, re ci bió la or den de con du cir a
Ma ttiwa za a Mi tan ni e im po ner lo por la fuer za. El hi jo de Ar‐ 
ta ta ma les salió al en cuen tro cer ca de Kha rra ri y Was hs hukan‐ 
ni, con tan do con el apo yo de los asi rios.

La re cons ti tu ción del es ta do de Mi tan ni se jus ti fi ca en el tra‐ 
ta do hi ti ta con la fór mu la «a cau sa de mi hi ja», pe ro se gu ra‐ 
men te se con si de ró im por tan te pa ra una po lí ti ca hi ti ta a lar go
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pla zo, en la que ac tua ría co mo contra pe so a la cre cien te po ten‐ 
cia asi ria en Me so po ta mia su pe rior. To das las po se sio nes si tua‐ 
das en Si ria sep ten trio nal pa sa ron, en cam bio, a ma nos hi ti tas;
la fron te ra oc ci den tal la cons ti tuía el Éu fra tes.

La tem pra na muer te de Shu ppi lu liu ma y la epi de mia que re‐ 
sul tó de las gue rras en Si ria y que pa ra li zó du ran te vein te años
la po lí ti ca hi ti ta fue ron las cau sas de que Ma ttiwa za no re ci bie‐ 
ra más ayu da de Kha tti. De los acon te ci mien tos pos te rio res no
sa be mos prác ti ca men te na da. Un so lo da to es cla re ce al go la si‐ 
tua ción in ter na: des cu bri mos que es te rey de Mi tan ni (Ma‐ 
ttiwa za) es el úni co que lle va dos nom bres. El pri me ro y más
uti li za do per te ne ce, co mo to dos los nom bres rea les de la di n as‐ 
tía, al in doeu ro peo, pe ro por la mul ti va len cia de los sig nos cu‐ 
nei for mes re sul ta di fí cil sa ber si se tra ta de Ma ttiwa za, de Kur‐ 
tiwa za o qui zá de Sha ttiwa za; y, jun to a es te nom bre que tan di‐ 
ver sas in ter pre ta cio nes per mi te, en contra mos, en los tí tu los del
tra ta do y tam bién en un frag men to de ana les hi ti tas, el de Ki li-
Tes hup; qui zá el uso de es te se gun do nom bre ex pre se una con‐ 
si de ra ción cre cien te del ele men to hu rri ta de la po bla ción.

Sin apo yo cons tan te de los hi ti tas, la exis ten cia del Es ta do
re cons ti tui do fue re la ti va men te bre ve. Ha cia 1340 As hs hu ruba‐ 
lliṭ em pren dió una gran ex pe di ción de con quis ta por Me so po‐ 
ta mia su pe rior. Los res tos del Es ta do de Kha ni gal bat, go ber na‐ 
do por Sha ttua ra, fue ron con quis ta dos ha cia 1300 por Adad na‐ 
rā ri, mien tras las di sen sio nes con Egip to ata ban de ma nos en
Si ria al rey hi ti ta. Sha ttua ra se con vir tió en va sa llo asi rio. Su hi‐ 
jo Was has ha tta se su ble vó de nue vo, pe ro no re ci bió la ayu da
mi li tar hi ti ta que es pe ra ba. La ca pi tal ca yó en ma nos del con‐ 
quis ta dor asi rio, que de vas tó las tie rras si tua das en tre Ṭūr-‘Ab‐ 
dīn y Kha rrān.

Du ran te el rei na do de Sha ttua ra  II los asi rios ata ca ron de
nue vo Kha ni gal bat (ha cia 1270), que, se gún pa la bras de Shal‐ 
ma na sar, se de fen dió por to dos los me dios: «Un ejérci to de hi‐ 
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ti tas y de tri bus ara meas es ta ba allí. Cor tó los puen tes y las
fuen tes y abre va de ros. En vis ta de la sed y de la ex te nua ción de
mi ejérci to… arries gué la ba ta lla y les cau sé la de rro ta». A co‐ 
mien zos del pri mer mi le nio re si dían en es ta re gión di nas tas
ara meos (Te ll Ḥa laf-Gu za na).

Los ele men tos arios del es ta do de Mi tan ni se re fle jan en los
nom bres pro pios de las cla ses di ri gen tes y, so bre to do, en los
nom bres de los dio ses (Mi tra, Va ru na, In dra y los Na sa tyas) que
se ha llan en el tra ta do de Ma ttiwa za. Pro ba ble men te se se pa ra‐ 
ron de la gran ola mi gra to ria in doeu ro pea y lle ga ron a Me so‐ 
po ta mia su pe rior en el si glo XVI.

Por el con tra rio, los hu rri tas se re la cio nan es tre cha men te
con los urar teos, que más tar de se es ta ble cie ron en las mon ta‐ 
ñas de Ar me nia. Qui zá Ura rṭu fue ra en par te te rri to rio de re ti‐ 
ra da hu rri ta. La len gua hu rri ta no es ni in doeu ro pea ni se mi ta;
ac tual men te se es tá es tu dian do con in ten si dad[48]. Des de el pun‐ 
to de vis ta cul tu ral, los hu rri tas tu vie ron una gran im por tan cia
co mo trans mi so res de la an ti gua cul tu ra li te ra ria y re li gio sa su‐ 
me ria: ci te mos só lo el poe ma de Gil ga mesh y los ci clos so bre el
an ti guo rey de los dio ses, Ku mar bi, que ejer cie ron una gran in‐ 
fluen cia so bre los mi tos grie gos de Cro nos. Tam bién los cul tos
re li gio sos y las fies tas hu rri tas fue ron asi mi la dos en gran me di‐ 
da por los hi ti tas, es pe cial men te por los que vi vían en la cor te y
la ca pi tal[49].

El ar te hu rri ta de la épo ca de Mi tan ni se ha con ser va do úni‐ 
ca men te en se llos, que pro ce den prin ci pal men te de Nu zi y Ala‐ 
lakh; tam bién en es te ca so mu chos mo ti vos pro vie nen de Ba bi‐ 
lo nia. Muy ca rac te rís ti ca es la pre di lec ción por los se res mix‐ 
tos. Otros mo ti vos son la ca za, la lu cha en ca rro o a pie contra
gue rre ros ene mi gos o ani ma les sal va jes y el te ma del «ár bol de
la vi da». Un tí pi co ejem plo de es te es ti lo es el se llo de Saus hs‐ 
atar, en una ta bli lla de ba rro de Nu zi.
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Re yes de Mi tan ni/Kha ni gal bat

Kha ttus hi li I (¿Es ta do de

(de Kha tti) Kha ni gal bat?)

1600

1550 (Egip to)

Kir ta

Shu ttar na I

1500 Idri mi Thut mo sis I

(de Ala lakh) Ba ra tar na

Thut mo sis III

Par sata tar

1450

Saus hs atar

Ar ta ta ma Thut mo sis IV

1400 Shu ttar na II

Ame no fis III

Tus h ra tta

Shu ppi lu liu ma I Ame no fis IV

(de Kha tti)

1350 Ar ta ta ma

Ma ttiwa za

(Asur)

1300 Muwa ta lli Sha ttua ra I Adad na rā ri I

(de Kha tti)

Was has ha tta

Sha ttua ra II Shal ma na sar I
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IV.  EL GRAN IM PE RIO HI TI TA

Sal vo la enu me ra ción de nom bres de re yes que apa re ce en
las lis tas de sa cri fi cios, la do cu men ta ción, bas tan te es ca sa, de la
épo ca no per mi te for mar se un pa no ra ma his tó ri co del fi nal del
Im pe rio An ti guo hi ti ta. Te li pi nu fi jó en un ex ten so edic to so bre
la su ce sión las lí neas bá si cas del de re cho pa ra las ge ne ra cio nes
pos te rio res. Te nien do en cuen ta la re gu la ri dad de la lí nea su ce‐ 
so ria que se ob ser va du ran te los si glos  XIV y XI II, su po ne mos
que tam bién los su ce so res in me dia tos de Te li pi nu se atu vie ron
a la nue va le ga li dad. Los nom bres rea les de fi nes del Im pe rio
An ti guo co rres pon den a los de los an te ce so res de Te li pi nu: un
ejem plo más de lo vi vo de la tra di ción y de la con ti nui dad di‐ 
nás ti ca, es en cial men te inin te rrum pi da has ta Khu z zi ya  II. A
par tir de la mi tad del si glo XV apa re cen otros nom bres: Tu tkha‐ 
li ya con su es po sa Nikal mati, Ar nuwan da con su es po sa As h‐ 
mu nikal, Kha ttus hi li, Tu tkha li ya (pa dre de Shu ppi lu liu ma). Por
pri me ra vez en la his to ria hi ti ta las rei nas lle van nom bres de
ori gen hu rri ta. Nikal mati pu do ser una prin ce sa ex tran je ra, pe‐ 
ro As h mu nikal per te ne cía a la ca sa real hi ti ta. Sin em bar go, ca‐ 
be pre gun tar se si el con ce der un nom bre hu rri ta a una prin ce sa
se ría una mo da o si, por el con tra rio, la di n as tía del Im pe rio
Nue vo tu vo orí genes hu rri tas.

Pa ra los re yes se uti li za ron am plia men te los nom bres rea les
del Im pe rio An ti guo, se gu ra men te co mo mues tra cons cien te de
re torno a la tra di ción. Con Ar nuwan da (y con Shu ppi lu liu ma)
apa re cen nom bres des co no ci dos has ta en ton ces en la di n as tía,
que no es tán ba sa dos en la len gua pro to kha tti de los au tóc to‐ 
nos, sino en el idio ma in doeu ro peo (en Shu ppi lu liu ma = «fuen‐ 
te rui do sa», es tá ates ti gua do). No se rá en ton ces una ca sua li dad
que de Ar nuwan da se con ser ve el pri mer se llo real hi ti ta con
es cri tu ra si lá bi ca del nom bre en je ro glí fi cos[50]. El se llo se ha lla
en una ta bla con una do na ción de tie rras a Kuwa ta lla: «Se llo de
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Ta bar na Ar nuwan da, el Gran Rey, hi jo de Tu tkha li ya, se llo de
Tawa nan na As h mu nikal, Gran Rei na… hi ja de Tu tkha li ya».
Otro se llo lle va la si guien te ins crip ción: «As h mu nikal, Gran
Rei na, hi ja de Nikal mati». Es tos da tos coin ci den con los de las
lis tas de sa cri fi cios y ofre cen más de ta lles so bre la fi lia ción. Es‐ 
ta plan tea al gu nos pro ble mas, ya que pre sen ta al rey co mo hi jo
de Tu tkha li ya y a la rei na (Tawa nan na) co mo hi ja tam bién de
Tu tkha li ya y de Nikal mati. Se pue de in ter pre tar la ti tu la ción
«hi jo» de un mo do más ge ne ral, co mo re fi rién do se a hi jo adop‐ 
ta do o a hi jo po lí ti co, co mo en otros ca sos (en vis ta del de su sa‐ 
do nom bra mien to de la ma dre en la ge nea lo gía de As h mu nikal,
pue de que és ta fue ra la hi ja úni ca del ma tri mo nio prin ci pal en‐ 
tre Tu tkha li ya y la tawa nan na Nikal mati), o en otro ca so, in ter‐ 
pre tar que Tu tkha li ya y As h mu nikal fue ron si mul tá nea men te
ta bar na (rey) y tawa nan na (rei na), sin ser ma ri do y mu jer[51].
Creo, sin em bar go, que los tí tu los que lle va una rei na me ra‐ 
men te con sor te ha blan en contra de es ta se gun da hi pó te sis.

El pe río do de pe na li da des que tu vo lu gar du ran te el rei na do
de es ta pa re ja real, que se re fle ja en di ver sos tex tos, y los da tos
que da el lla ma do mi to de Te li pi nu, se gún el cual el dios, en fu‐ 
re ci do por As h mu nikal, ha bía des apa re ci do lle van do con si go el
pro gre so y la pros pe ri dad, pa re ce in di car que, en efec to, la opi‐ 
nión pú bli ca veía al gu na fal ta en la con duc ta de la rei na.

La ta bla nom bra al fi nal, imi tan do los an ti guos do cu men tos
de do na cio nes te rri to ria les, a di ver sos fun cio na rios de pa la cio
que fir ma ron el do cu men to al ser re dac ta do en Kha ttus ha. La
do na ción no era obra só lo de la pa re ja real, sino tam bién del
tukhukanti Tu tkha li ya. Era és te un prín ci pe real que ocu pa ba
un al to car go, sin que es to lo ca rac te ri ce co mo prín ci pe he re de‐ 
ro.

Tam bién fi gu ra el tukhukanti en la pres ta ción de ju ra men tos
de los al tos dig na ta rios, lo que cons ti tu ye uno de los ejem plos
más tem pra nos de ju ra men to y de com pro mi so de fi de li dad. Se
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in vo ca ba el cas ti go de los dio ses pa ra el ca so en que «al guien
nos en víe un men sa je ro y nos es cri ba cual quier pa la bra ma la y
no po da mos apre sar le, ce gar le y con du cir le an te la Ma jes tad».
Los de be res ju ra dos se gra ba ban so bre ta blas de bron ce y se
guar da ban en los tem plos de Kha ttus ha y Arin na. Co mo en los
de más ca sos en los que se gra ba ron tex tos so bre ta blas de hie‐ 
rro o pla ta, alu dien do sim bó li ca men te a su du ra ción, no se ha
con ser va do na da, al con tra rio de lo que ha ocu rri do con tex tos
gra ba dos en ta bli llas de ba rro.

Es tos «dig na ta rios» (co mo se les lla mó por equi vo ca ción en
la pri me ra pu bli ca ción) go ber na ban ciu da des en las re gio nes
del nor te. De bie ron ser, se gún mues tran tam bién los tes ti mo‐ 
nios de la ono más ti ca, je fes de tri bus kas hka que en tra ban con
es te ju ra men to al ser vi cio del rey; se tra ta ría de pue blos pa ci fi‐ 
ca dos, al mar gen de la ma sa de los kas hka que se man tu vo in‐ 
de pen dien te, aso lan do el país con sus ata ques y ra pi ñas. So cio‐ 
ló gi ca men te re pre sen ta rían en los mon tes del Pon to el mis mo
ele men to que los kha pi ru en la re gión si ria[52].

Las di fi cul ta des del im pe rio hi ti ta pa ra lle gar a un acuer do
sa tis fac to rio con los kas hka pro ve nían so bre to do de la au sen‐ 
cia de po der cen tral en tre és tos y de la fal ta de un alia do di nás‐ 
ti co. Ni gru po ni tri bu al gu na se sen tían com pro me ti dos por
los pac tos de su ve cino; no pue de ex tra ñar, pues, que las gue‐ 
rras con los kas hka con ti nua ran en los dos si glos si guien tes.

De la pa re ja real Ar nuwan da y As h mu nikal (nin gu na rei na,
ex cep to Pu dukhe pa, en épo ca pos te rior, es tá ates ti gua da tan
ex ten sa men te en los do cu men tos), así co mo del tukhukanti,
pro ce de un ex ten so tex to que con tie ne que jas contra las con di‐ 
cio nes opre si vas en que se ha lla ban la vi da co ti dia na y el cul to,
a pe sar de que en ton ces se con ce día a los dio ses más ve ne ra‐ 
ción que en tiem pos an te rio res. Los ene mi gos sa quea ban las
tie rras de Ne rik, Khursha ma, Kas h ta ma, Zal puwa, etc., des‐ 
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truían los tem plos y las es ta tuas y arras tra ban a los sacer do tes
al cau ti ve rio.

En ta les cir cuns tan cias se in ten tó man te ner, al me nos, el cul‐ 
to al dios de la tem pes tad en Ne rik, ha cien do re ga los a los kas‐ 
hka pa ra que no im pi die ran los sa cri fi cios. Si no cum plían sus
pro me sas, me nos pre cian do la pa la bra de los dio ses, y rom pían
el se llo del ju ra men to del dios de la tem pes tad, to da la cul pa re‐ 
cae ría so bre ellos. Es te ju ra men to fue acep ta do por mu chas
ciu da des con sus je fes.

To dos es tos do cu men tos ha blan de los kas hka co mo si es tu‐ 
vie ran es ta ble ci dos en pe li gro sa pro xi mi dad del nú cleo te rri to‐ 
rial hi ti ta. Sus in cur sio nes en es tos te rri to rios eran ex pe di cio‐ 
nes de ra pi ña que pro vo ca ban, no obs tan te, im por tan tes al te ra‐ 
cio nes te rri to ria les. Sus je fes lle va ban nom bres que per te ne cían
a la ono más ti ca au tóc to na; por con si guien te, no se tra ta ría tan‐ 
to de una in va sión de nue vos pue blos mi gran tes co mo, más
bien, de una reac ti va ción mi li tar de la po bla ción ana tó li ca, has‐ 
ta en ton ces re cha za da ha cia los mon tes del Pon to.

De ma ne ra pa re ci da se lle gó a un acuer do con al gu nos je fes
en el su res te de Ana to lia, co mo mues tra el tra ta do con las gen‐ 
tes de Is h mi rikka, cu yo tex to no se pue de fe char con se gu ri dad
en el rei na do de Ar nuwan da I. Tam bién se re no va ron re gu lar‐ 
men te los tra ta dos con Ki z zuwa tna, aun que el con tra yen te hi ti‐ 
ta no fi gu ra en el tex to frag men ta rio con su nom bre. La in tro‐ 
duc ción his tó ri ca de un tra ta do pos te rior nos co mu ni ca que
Ki z zuwa tna pa só du ran te el rei na do de Kha ttus hi li, su ce sor de
Ar nuwan da, a for mar par te del país de Kha tti. Pa re ce du do so
que se tra ta ra de al go más que de una unión pac ta da, si se tie ne
en cuen ta que más ade lan te se ha bla de la de fec ción y unión
con Khu rri. Al per der se tam bién Khal pa du ran te la épo ca de
Kha ttus hi li, el po der del reino hi ti ta que dó li mi ta do a Ana to lia
cen tral. Fal ta una do cu men ta ción pro pia de es ta épo ca. In clu so
en la cues tión de la con ti nui dad di nás ti ca ca re ce mos de da tos.
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La fra se de Tu tkha li ya II de que «su bió al trono de la mo nar‐ 
quía» po dría in ter pre tar se en el sen ti do de una usur pa ción.
Tam po co la ge nea lo gía de la pa re ja Ar nuwan da-As h mu nikal
per mi te de du cir una cla ra li nea li dad su ce so ria. La gran im por‐ 
tan cia del ele men to hu rri ta en la cor te, en el cul to y en la re li‐ 
gión, ates ti gua da por los ha llaz gos de Bo ğa zköy, no ten dría en‐ 
ton ces que in ter pre tar se co mo una sim ple in fluen cia cul tu ral
de las pro vin cias su ro rien ta les del im pe rio hi ti ta, sino co mo
pro duc to na tu ral de una ca pa di ri gen te oriun da de es tas re gio‐ 
nes. Pos te rior men te, du ran te el rei na do del pa dre de Shu ppi lu‐ 
liu ma, la si tua ción del país en es te tiem po fue des cri ta de la ma‐ 
ne ra si guien te: «Los tie rras de Kha tti es ta ban ca si com ple ta‐ 
men te des trui das por los ene mi gos. De un la do vino el ene mi go
kas hka, de vas tó las tie rras de Kha tti y con vir tió Ne nas hs ha en
fron te ra. Por el otro la do, del país in fe rior vino el ene mi go de
Ar zawa. Y tam bién és te de vas tó las tie rras de Kha tti y con vir tió
Tuwa nuwa y Uda en fron te ra. El ene mi go tam bién vino de Az‐ 
zi, de vas tó el país su pe rior y con vir tió Sha mukha en fron te ra.
El ene mi go de Is huwa vino y de vas tó el país de Te ga ra ma (y
con vir tió) la ciu dad de Ki z zuwa tna (en fron te ra). Tam bién la
ciu dad de Kha ttus ha fue in cen dia da y… só lo se sal vó la ca sa
khes h ta». El ene mi go ha bía pe ne tra do por to dos los la dos. De
los nom bres de los di ver sos lu ga res fron te ri zos se de du ce que
el Es ta do ha bía que da do des trui do, con ex cep ción del nú cleo
si tua do en el ar co del Ha l ys. In clu so la ca pi tal fue in cen dia da,
pro ba ble men te en el cur so de una in va sión ene mi ga, pues
Murshi li II re la ta: «Las tri bus de los kas hka, que en tiem pos de
mi abue lo (Tu tkha li ya III) con quis ta ron por la fuer za las mon‐ 
ta ñas de Ta rika ri mu, fue ron un pe li gro pa ra Kha ttus ha. Vi nie‐ 
ron, ata ca ron Kha ttus ha y la ase dia ron ru da men te».

Se gún la tra di ción his tó ri ca, la épo ca del prin ci pio del rei na‐ 
do de Shu ppi lu liu ma fue un pe río do de ex tre ma de bi li dad po lí‐ 
ti ca. Has ta ha ce po co se creía a Tu tkha li ya III pa dre de Shu ppi‐ 
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lu liu ma, pe ro pro ba ble men te ha ya que eli mi nar es te nom bre de
la lis ta de re yes hi ti tas, ya que Shu ppi lu liu ma es más o me nos
su ce sor di rec to del an tes ci ta do Ar nuwan da[52a].

So bre las ha za ñas de su pa dre Shu ppi lu liu ma ha bla ex pre sa‐ 
men te Murshi li II; la pri me ra par te de las ta bli llas ha ce re fe ren‐ 
cia a la his to ria an te rior, ya que du ran te ella el prín ci pe Shu ppi‐ 
lu liu ma di ri gió sus pri me ras em pre sas mi li ta res, so bre to do du‐ 
ran te las fre cuen tes en fer me da des de su pa dre: «Co mo mi
abue lo aún es ta ba en fer mo, mi abue lo pre gun tó: “¿Quién quie re
ir a la gue rra?”. En ton ces di jo mi pa dre: “¡Yo iré!”. De es te mo do
mi abue lo en vió a mi pa dre a la gue rra. Pe ro cuan do mi pa dre
lle gó a cam po abier to, el ene mi go kas hka, que ha bía pe ne tra do
en el país de Kha tti, ha bía des tro za do el país. Y el ene mi go que
mi pa dre ha lló en me dio del país cons ta ba de do ce tri bus. Los
dio ses ayu da ron a mi pa dre y ven ció a aque llos ene mi gos kas‐ 
hka».

Otro tex to ha ce du rar vein te años la re con quis ta de Ana to lia
y la re po bla ción de los te rri to rios de vas ta dos. A par tir de ese
mo men to, Shu ppi lu liu ma, en edad ya ma du ra, pu do de di car se a
los pro ble mas de po lí ti ca ex te rior. Un tex to pos te rior re su me
de la si guien te ma ne ra los acon te ci mien tos: «Cuan do mi abue‐ 
lo Shu ppi lu liu ma in va dió el país de Khu rri, ven ció a to dos los
pue blos de Khu rri. Y en el la do aquel con vir tió Ka desh y Amu‐ 
rru en fron te ra. Ven ció al rey de Egip to. En es te la do, sin em‐ 
bar go, ven ció a los paí ses de Irri te y Shu ta y con vir tió al Éu fra‐ 
tes en fron te ra… Pro cla mó re yes a sus hi jos, en el país de Khal‐ 
pa hi zo rey a Te li pi nu y en el país de Ka rke mish hi zo rey a Pi‐ 
yas hs hi li».

Es tas cam pa ñas, que com pren die ron la con quis ta de Si ria
sep ten trio nal, la gue rra con Egip to y la des truc ción del reino de
Mi tan ni, abar ca ron un pe río do de seis años. Ba sán do nos en la
tra di ción, po de mos aña dir los si guien tes de ta lles:
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La car ta del rey de Mi tan ni, Tus h ra tta, a Ame no fis III, re dac‐ 
ta da en los co mien zos de su rei na do, ha bla ba de una in va sión
hi ti ta que ha bía po di do re cha zar se. Po si ble men te Shu ppi lu liu‐ 
ma, im pre sio na do por la alu sión evi den te a su po si ción de in fe‐ 
rio ri dad mi li tar, em pren de ría el ca mino de las ne go cia cio nes
di plo má ti cas. La fór mu la y dis po si ción ex ter na de los tra ta dos
in te res ta ta les se ha bía de sa rro lla do du ran te los si glos XVI a XV;
su im por tan cia en la con so li da ción de las re la cio nes ex te rio res
que dó de mos tra da en el ca so de Ki z zuwa tna.

El pri mer tra ta do se fir mó con el pue blo de Az zi-Kha yas ha,
en la al ta Ar me nia, que en épo ca del pa dre de Shu ppi lu liu ma
ha bía pe ne tra do en te rri to rio hi ti ta. Pos te rior men te, Shu ppi lu‐ 
liu ma fir mó un tra ta do con uno de los je fes de es te país ce dién‐ 
do le el po der en Az zi y ase gu rán do le el apo yo a sus su ce so res si
és tos le eran lea les. Es ca rac te rís ti co que la ce sión tu vie ra lu gar
en Kha ttus ha; ello su po ne que pro ba ble men te el nue vo va sa llo
su bió al trono con el apo yo de las ar mas hi ti tas. En tre otras co‐ 
sas, se com pro me tía a de fen der la le ga li dad en la ca sa real hi ti‐ 
ta, a con tri buir con efec ti vos mi li ta res en ca so de re be lión o
gue rra, a de nun ciar cons pi ra cio nes ene mi gas, a guar dar en se‐ 
cre to las in for ma cio nes con fi den cia les del rey hi ti ta y a de vol‐ 
ver los pri sio ne ros que aún se en con tra ran en su po der.

Pa ra re for zar la unión de aquél, lla ma do Khukkanā, al po der
cen tral, Shu ppi lu liu ma le dio por es po sa a su her ma na. Es te
ma tri mo nio di nás ti co dio oca sión al rey pa ra tra tar bre ve men te
de las di fe ren cias de cos tum bres en tre los dos paí ses. Co mo
ejem plo ci ta un ca so del pa sa do pr óxi mo que co mien za: «Lo
que fue Ma ri ya, ¿por qué ofen sa en contró la muer te? ¿No pa só
una da ma de pa la cio y aquél la mi ró? El pa dre de la Ma jes tad se
aso ma ba en aquel ins tan te a la ven ta na y le sor pren dió con las
pa la bras: “¿Por qué has mi ra do a esa mu jer?”. Y en contró la
muer te por aquel su ce so». Quie re de cir que el yerno, es tan do
de vi si ta en la cor te hi ti ta, te nía que ob ser var la ma yor dis cre‐ 
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ción en las cues tio nes de eti que ta. Tam bién es tan do en Az zi se
pre ten día que se atu vie ra a es tas nue vas cos tum bres: «Si te vi si‐ 
ta al gu na vez una her ma na de tu mu jer (o al gu na pa rien te fe‐ 
men i na), da le de co mer y de be ber. Co med, be bed y ale graos.
Pe ro no se te ocu rra de sear to mar la se xual men te. Eso no es tá
per mi ti do; se cas ti ga con la pe na de muer te».

Sa be mos po co del de sa rro llo pos te rior de los acon te ci mien‐ 
tos; un tex to del orá cu lo men cio na que se hi zo a la di vi ni dad la
pre gun ta de «si Khukkanā, el hom bre de Az zi» man ten dría la
fi de li dad al rey.

De mo do si mi lar in ten tó Shu ppi lu liu ma atraer por un tra ta‐ 
do a Shu nas hs hu ra de Ki z zuwa tna, que se ha bía alia do con Mi‐ 
tan ni. El tra ta do fue re dac ta do en len gua hi ti ta y aca dia; la re‐ 
dac ción en dos idio mas in di ca que Ki z zuwa tna per te ne cía a la
es fe ra cul tu ral su ro rien tal, de ter mi na da por la cul tu ra ba bi ló ni‐ 
ca. La ono más ti ca des cu bre una in ten si fi ca ción de la co lo ni za‐ 
ción hu rri ta des de el si glo XV, con lo que re ci be una ex pli ca ción
más el es tre cho con tac to con Khu rri-Mi tan ni. Los nom bres de
las cla ses do mi nan tes per te ne cen en par te al in doeu ro peo; así,
el nom bre de Shu nas hs hu ra se ha in ter pre ta do co mo ind. śu‐ 
naśū ra = «hé roe de sal va ción».

De la for mu la ción del tra ta do se des pren de cla ra men te el de‐ 
seo del rey hi ti ta de acer car se a la otra par te y acep tar has ta la
fic ción de un tra ta do igua li ta rio. «Los de Khu rri lla ma ban a
Shu nas hs hu ra sier vo, pe ro aho ra la Ma jes tad le ha nom bra do
rey le gí ti mo… Cuan do Shu nas hs hu ra apa rez ca de lan te de la
Ma jes tad, los gran des de la Ma jes tad de be rán le van tar se an te él,
na die per ma ne ce rá sen ta do». Has ta qué pun to fue ra di cal el gi‐ 
ro que dio Ki z zuwa tna con es te tra ta do se de du ce de los ar tícu‐ 
los en los que Shu ppi lu liu ma se com pro me te: «Cuan do el hu‐ 
rri ta oi ga que Shu nas hs hu ra se ha se pa ra do del rey de Khu rri y
se ha uni do a la Ma jes tad y en ton ces el rey de Khu rri ha ga un
re ga lo de salu ta ción por Shu nas hs hu ra, yo, la Ma jes tad, no
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acep ta ré por Shu nas hs hu ra el re ga lo de salu ta ción del rey de
Khu rri». En lo que se re fie re a la cues tión de tro pas au xi lia res
en ca so de gue rra, se de ter mi na ron con tin gen tes de cien tron‐ 
cos de ca ba llos co mo tro pas de ca rros de com ba te y mil sol da‐ 
dos de in fan te ría. Su sos te ni mien to co rría a car go del rey hi ti ta.
Pa ra ase gu rar el in ter cam bio di plo má ti co se de ci dió que nin gu‐ 
na de las dos par tes ha ría mal al guno al en via do del otro o ac‐ 
tua ría contra él por me dio de la ma gia. Ade más: «Si yo, la Ma‐ 
jes tad, te ha go lle gar una car ta so bre una ta bli lla de ba rro en la
que es tán es cri tas las pa la bras, y las pa la bras que te di ce el en‐ 
via do de su bo ca, si las pa la bras del en via do co rres pon den a las
pa la bras de la ta bli lla, en ese en via do, Shu nas hs hu ra, pue des
con fiar. Si las pa la bras de bo ca del en via do no coin ci den con
las pa la bras de la ta bli lla, en ese en via do, Shu nas hs hu ra, no
con fíes. Y a cau sa de ta les pa la bras no tra mes na da ma lo en tu
co ra zón». Si gue la de ter mi na ción de la fron te ra en tre los dos
es ta dos y las dis po si cio nes so bre la en tre ga de re fu gia dos. En
es te ca so apa re ce la por lo de más no ha bi tual dis po si ción pu ni‐ 
ti va: «Si un fu gi ti vo va de Kha ttus ha a Ki z zuwa tna, Shu nas hs‐ 
hu ra de be rá apre sar le y de vol vér se lo a la Ma jes tad. Pe ro si al‐ 
guien es con de al fu gi ti vo y se le des cu bre en su ca sa, de vol ve rá
do ce per so nas». Si el au tor del de li to no es sol ven te, pue de ser
cas ti ga do con la muer te.

Con es tos dos tra ta dos pa re ce abier to el ca mino a una po lí ti‐ 
ca de en ver ga du ra. Por eso qui sié ra mos in cluir en es ta épo ca
un ter cer tra ta do en tre Shu ppi lu liu ma y Ar ta ta ma, rey de Khu‐ 
rri, co no ci do úni ca men te a tra vés de la ac ti tud hos til con que
fue re ci bi do por Tus h ra tta. Es po si ble que nos en contre mos
aquí an te una dis pu ta di nás ti ca por el trono de Khu rri-Mi tan‐ 
ni; tal vez Tus h ra tta ocu pa ra el trono des pués del ase si na to del
prín ci pe he re de ro y Shu ppi lu liu ma in ter vi nie ra en la dis pu ta
in ter na apo yan do a un can di da to ad ver sa rio su yo.
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Shu ppi lu liu ma, más fuer te po lí ti ca y mi li tar men te que en su
pri me ra in va sión al te rri to rio de Mi tan ni, con si guió en ton ces
ma yo res vic to rias, y nos ha bla de sus sa queos en te rri to rio si rio
y de sus con quis tas que lle ga ron has ta el Lí bano. En es ta oca‐ 
sión fue pro ba ble men te so me ti do co mo va sa llo Sha rrup shi de
Nukhas hs he (en tre Ha ma th y el Éu fra tes), pues al ser ata ca do
pos te rior men te por Tus h ra tta lla mó en su ayu da al rey hi ti ta.

El in ten to rea li za do por Mi tan ni de re co brar el te rreno per‐ 
di do con tó se gu ra men te con la sim pa tía de las ciu da des-es ta do
si rias, ya que sus so be ra nos eran, has ta muy al sur de Pa les ti na,
no bles y prín ci pes de nom bres in doeu ro peos. És te era el ca so
de Ka desh, go ber na da por Shu ttar na (Shu ta ta rra) y su hi jo Ai‐ 
taka ma has ta que es te úl ti mo se so me tió al rey hi ti ta y, alia do a
Azi ru de Amu rru, fue apro pián do se te rri to rios si rios que es ta‐ 
ban ba jo la do mi na ción egip cia. La co rres pon den cia de el-
Amar na da una bue na idea de la evo lu ción po lí ti ca du ran te la
mi tad del si glo XIV.

Mien tras tan to, Shu ppi lu liu ma ha bía cen tra do en un mo vi‐ 
mien to am plio el ata que so bre el nú cleo te rri to rial del Es ta do
de Mi tan ni. Cru zó el cur so su pe rior del Éu fra tes y so me tió Is‐ 
huwa «por se gun da vez», ya que es ta re gión se ha bía mos tra do
hos til a Kha tti en el pa sa do re cien te y ha bía da do asi lo a fu gi ti‐ 
vos hi ti tas. Se gún las pa la bras del rey hi ti ta, no se hi zo otra co‐ 
sa que re pa rar una an ti gua ofen sa.

La ex pe di ción se di ri gió a con ti nua ción ha cia Alshe, en la re‐ 
gión orien tal del Ti gris; los hi ti tas con quis ta ron la for ta le za de
Kut mar y la «do na ron co mo re ga lo» al prín ci pe de Alshe, An ta‐ 
ra tli. Des pués se di ri gie ron contra Was hs hukan ni. Sin em bar go,
Tus h ra tta que ría evi tar su en fren ta mien to di rec to y em pren dió
la re ti ra da. El Gran Rey hi ti ta mar chó en ton ces ha cia el oes te,
cru zan do el Éu fra tes, ya que un le van ta mien to ha cía ne ce sa ria
su pre sen cia en Si ria; Khal pa y los Es ta dos si tua dos al sur fue‐ 
ron so me ti dos; Ni q ma du II de Uga rit se unió al Gran Rey.
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La si tua ción de bió re sul tar pe li gro sa en un mo men to da do,
ya que Shu ppi lu liu ma su bra ya en una de las pri me ras car tas la
an ti gua fi de li dad de Uga rit y pro me te, en ca so de hos ti li da des,
ayu da mi li tar. Los ad ver sa rios tam bién in ten ta ron ga nar se co‐ 
mo alia do a Ni q ma du, pe ro lue go in va die ron el reino de Uga rit
y úni ca men te la in ter ven ción de con tin gen tes hi ti tas de in fan‐ 
te ría y ca rros de com ba te lo gró echar los del país. El bo tín re ca‐ 
yó so bre Ni q ma du, pe ro és te su po re com pen sar ge ne ro sa men te
a los gran des hi ti tas. En la ve ci na Ala lakh ce le bró un en cuen tro
con el Gran Rey y fir mó un tra ta do que le con ce día pa ra tiem‐ 
po ili mi ta do un tra za do de fron te ras ven ta jo so. Se le im pu so,
co mo tri bu to a la Ma jes tad, la en tre ga de 500 si clos de oro, un
va so de oro que pe sa ra una mi na y ro pas y te ji dos va lio sos; asi‐ 
mis mo de bía ha cer re ga los dig nos a la rei na, a los prín ci pes y a
los al tos dig na ta rios.

Shu ppi lu liu ma re gre só a Kha ttus ha con un ri co bo tín. Con
or gu llo co mu ni ca a la pos te ri dad la ex pul sión de Tus h ra tta y el
so me ti mien to de Si ria sep ten trio nal has ta Ka desh, jun to al
Oron tes, co mo las ha za ñas de un so lo año. Al igual que los de‐ 
más so be ra nos del Pr óxi mo Orien te, Shu ppi lu liu ma man tu vo
se gu ra men te re la cio nes di plo má ti cas con Egip to y su po, por
tan to, la su bi da al trono de Ame no fis IV. Co mo salu do le en vió
fi gu ras de ani ma les de tres y cin co li bras de pla ta y otros ob je‐ 
tos de es te me tal que abun da ba en Ana to lia. La in ter ven ción de
Shu ppi lu liu ma en Si ria pro vo có el con flic to con Egip to. Con
ello se que bró tam bién un acuer do que per mi tía a ele men tos de
la po bla ción de Asia Me nor, con cre ta men te de la ciu dad de Ku‐ 
rus h ta ma, es ta ble cer se en te rri to rio egip cio. Pe ro pa re ce que
es te acuer do no du ró mu cho tiem po. Un rey hi ti ta pos te rior
lle gó a cul par del co mien zo de la gue rra a su pro pio pa dre:
«Cuan do el dios de la tem pes tad de Kha tti lle vó a la gen te de
Ku rus h ta ma al país de Egip to, y cuan do el dios de la tem pes tad
de Kha tti les hi zo un tra ta do fren te a las gen tes de Kha tti, és tas
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es ta ban com pro me ti das por un ju ra men to an te el dios de la
tem pes tad de Kha tti. Es tan do com pro me ti dos los hi ti tas y los
egip cios an te el dios de la tem pes tad, su ce dió que (a pe sar de
to do) las gen tes de Kha tti de ser ta ron; así las gen tes de Kha tti
fal ta ron a la pa la bra da da al dios. Mi pa dre en vió en ton ces tro‐ 
pas y con duc to res de ca rros que ata ca ron la re gión fron te ri za
del país de Egip to, el país de Amka. Y los vol vió a en viar y la
vol vie ron a ata car…».

La in ter ven ción de Kha tti en Si ria plan tea ba una nue va si‐ 
tua ción a los prín ci pes in dí genas. Pa ra man te ner su po si ción
te nían que si mu lar leal tad, va sa lla je, a Egip to, pe ro al mis mo
tiem po com pla cer a los hi ti tas. Des de es ta perspec ti va se en‐ 
tien de la po lí ti ca de Amu rru du ran te el go bierno de Azi ru. No
to das las acu sacio nes de los prín ci pes ve ci nos de Amu rru en la
cor te del fa ra ón co rres pon de rían a he chos con cre tos, pe ro Azi‐ 
ru fue lla ma do por fin a Egip to, pa ra jus ti fi car se per so nal men‐ 
te. Du ran te su es tan cia en la cor te egip cia su her ma no le en vió
car tas exi gien do su re torno en vis ta de la pre sen cia de los hi ti‐ 
tas, con du ci dos por el ge ne ral Lu pakki, en Si ria sep ten trio nal,
en el país de Amka.

La or de na ción cro no ló gi ca de los acon te ci mien tos es tá aún
en dis cu sión[53]. Así, por ejem plo, su ce de con la fe cha del tra ta‐ 
do fir ma do por Azi ru y Ni q ma du de Uga rit, que se pue de si tuar
an tes o des pués del via je a Egip to de aquél. En es te tra ta do Azi‐ 
ru ga ran ti za la fron te ra sur de Uga rit y se de cla ra dis pues to a
en viar ayu da mi li tar en ca so de ata que por par te de una ter ce ra
po ten cia. A cam bio se ha ce pa gar 5000 si clos de pla ta.

Tam bién es di fí cil de ter mi nar la fe cha del so me ti mien to ofi‐ 
cial de Azi ru a Shu ppi lu liu ma. Du ran te mu chos años ha bía
pac ta do con los hi ti tas, pe ro so la men te un des pla za mien to de‐ 
ci si vo en la re la ción de fuer zas le in du ci ría a pa sar se por com‐ 
ple to al la do hi ti ta. Una fe cha re la ti va men te tar día pa ra la fir ma
de es te tra ta do se de du ce de la fór mu la que uti li za Shu ppi lu liu‐ 
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ma en la in tro duc ción his tó ri ca: «Lo aña dí a sus her ma nos», es
de cir, a los prín ci pes si rios ya so me ti dos.

La de ci sión to ma da por el prín ci pe de Amu rru fue du ra de ra
y Murshi li  II cons ta tó, re su mien do, en un tra ta do: «Azi ru fue
tu abue lo, (el abue lo) de Du ppi-Tes hup… Mi pa dre (Shu ppi lu‐ 
liu ma) le hi zo vol ver a su ser vi cio. Cuan do los re yes de
Nukhas hs he y el rey del país de Ka desh se re be la ron contra mi
pa dre, Azi ru, tu abue lo, no se re be ló contra mi pa dre…, sino
que lu chó tam bién contra los ene mi gos de mi pa dre, pro te gió
(el país de Kha tti) y no irri tó de nin gún mo do a mi pa dre. Y
tam bién mi pa dre pro te gió a Azi ru y a su país… 300 si clos de
oro pu ro, de pri me ra ca li dad, tri bu to que mi pa dre ha bía im‐ 
pues to a tu abue lo, pa gó ca da año».

Con es ta des crip ción del de sa rro llo de Amu rru nos he mos
ade lan ta do a los acon te ci mien tos. In du da ble men te el pe río do
pos te rior a la cam pa ña de Shu ppi lu liu ma en Si ria es tá do cu‐ 
men ta do in su fi cien te men te. Las car tas de el-Amar na ofre cen
di fi cul ta des de or de na ción y des de el tras la do de la re si den cia
egip cia ba jo Tu tânkha món des apa re cen por com ple to. Las Ha‐ 

za ñas de Shu ppi lu liu ma gra ba das en va rias ta bli llas só lo dan
frag men tos de las em pre sas de es te pe río do; pa re ce que du ran‐ 
te es te tiem po el rey fue muy ac ti vo en Ana to lia. Una epi de mia
en el ejérci to hi ti ta mo ti vó un ata que de los kas hka, que se ha‐ 
bían man te ni do tran qui los du ran te un cier to tiem po; pe ro no
pu die ron ha cer na da contra las for ta le zas mi li ta res a pe sar de
sus ata ques noc tur nos.

En Si ria di ri gía las ope ra cio nes un hi jo de Shu ppi lu liu ma lla‐ 
ma do Te li pi nu. So me tió gran par te de los te rri to rios lla nos, pe‐ 
ro no pu do apo de rar se de la po de ro sa for ta le za de Ka rke mish,
jun to al Éu fra tes. Te li pi nu vol vió al la do del Gran Rey, qui zá
pa ra re ci bir nue vas ins truc cio nes, y Lu pakki que dó atrás con
va rios cen te na res de hom bres pa ra man te ner la po si ción. Es te
mo men to de apa ren te de bi li dad fue apro ve cha do por los hu rri‐ 
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tas pa ra un ata que y tam bién los egip cios in ten ta ron afir mar se
de nue vo en el te rri to rio de Ka desh, que aca ba ban de per der. La
apa ri ción del Gran Rey en el cam po de ba ta lla de Si ria sep ten‐ 
trio nal res ta ble ció rá pi da men te la li ber tad de ac ción de los hi ti‐ 
tas.

Me re ce la pe na leer las pa la bras que en contró Murshi li pa ra
des cri bir es te mo men to de má xi mo apo geo en la vi da de su pa‐ 
dre Shu ppi lu liu ma: «Mien tras mi pa dre es ta ba aba jo, en el país
de Ka rke mish, en vió a Lu pakki y a Ta rkhun ta-zal ma al país de
Amka. Es tos em pren die ron la mar cha pa ra de rro tar a Amka y
tra je ron pri sio ne ros, ga na do y ove jas a mi pa dre. Al te ner no ti‐ 
cia los egip cios de es te ata que a Amka, tu vie ron mie do. Co mo
su se ñor Tu tânkha món ha bía muer to, la rei na de Egip to, la es‐ 
po sa prin ci pal, en vió un men sa je ro a mi pa dre y le es cri bió de
la ma ne ra si guien te: “Mi ma ri do ha muer to; no ten go nin gún
hi jo, pe ro a ti se te atri bu yen mu chos hi jos. Si me das a uno de
tus hi jos, se rá mi ma ri do. Nun ca to ma ré a uno de mis cria dos y
le ha ré mi ma ri do. Eso me re pug na de ma sia do”. Al oír es to mi
pa dre con vo có un con se jo de es ta do y di jo: “¡No he vis to un ca‐ 
so pa re ci do en to da mi vi da!”. Así su ce dió que mi pa dre en via ra
a Egip to a Kha ttus ha ziti co mo hom bre de con fian za con la or‐ 
den: “¡Ve y tráe me las ver da de ras no ti cias! Pue de ser que me
quie ran en ga ñar, qui zá sí tie ne un hi jo de su ma ri do. ¡Tráe me tú
no ti cias cier tas!”.

»(Mien tras tan to) has ta que Kha ttus ha ziti vol vió de Egip to,
mi pa dre con quis tó de fi ni ti va men te la ciu dad de Ka rke mish. La
si tió du ran te sie te días, al oc ta vo li bró una ba ta lla que du ró to‐ 
do el día y des pués de un san grien to com ba te la to mó el mis mo
día. Mien tras mi pa dre con quis ta ba la ciu dad, por res pe to a los
dio ses no de jó a na die su bir a la acró po lis, a los tem plos de la
dio sa (Ku ba ba) y del dios pro tec tor… La ciu dad ba ja, por el
con tra rio, con los ha bi tan tes y los ob je tos de pla ta, oro y bron‐ 
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ce la en tre gó al sa queo y la lle vó a Kha ttus ha. Pe ro los pri sio ne‐ 
ros que con du jo al pa la cio real su ma ban ya 3330».

El po der con se gui do en Si ria y la efi ca cia de las ar mas hi ti tas
en Amka fue ron tan im pre sio nan tes que la rei na viu da egip cia
de ci dió que Shu ppi lu liu ma era la ga ran tía más se gu ra pa ra sus
pla nes so bre la su ce sión al trono de los fa rao nes. La con quis ta
de Ka rke mish com ple tó el so me ti mien to de Si ria sep ten trio nal
y ex clu yó cual quier in fluen cia de Mi tan ni. El lí mi te del gran
im pe rio hi ti ta era des de aho ra el Éu fra tes. Un hi jo del Gran
Rey, Pi yas hs hi li, que qui zá lle va ra un se gun do nom bre hu rri ta
(Sha rrikus hukh), en aten ción a la si tua ción de Si ria fue pro cla‐ 
ma do rey de Ka rke mish, con lo que la con quis ta mi li tar y la
ins ti tu ción de una nue va y fir me ad mi nis tra ción hi ti ta se su ce‐ 
die ron sin crear un va cío po lí ti co. El Gran Rey re tor nó a Kha‐ 
ttus ha y pa só allí el in vierno.

En la pri ma ve ra vol vió el men sa je ro con un en via do egip cio,
que traía una nue va car ta de la rei na viu da. Shu ppi lu liu ma de‐ 
ci dió en viar co mo pre ten dien te al trono a su hi jo Zan nan za.
Pe ro sus va ci la cio nes ha bían per mi ti do a la cor te egip cia rea li‐ 
zar sus pro pios pla nes. El cor te sano Ay, uno de los «abo rre ci‐ 
dos cria dos», ha bía su bi do al trono. El prín ci pe hi ti ta no lle gó a
Egip to y fue ase si na do en el ca mino. Gra cias a la his to ria egip‐ 
cia po de mos fe char es tos su ce sos en los años 1338-1337.

La reac ción del so be rano hi ti ta es com pren si ble, y, sin em‐ 
bar go, su hi jo Murshi li ca li fi ca, en una ple ga ria por la pes te, el
com por ta mien to de su pa dre de cul pa ble: «Pe ro mi pa dre en fu‐ 
re ció y mar chó contra el país de Egip to e in va dió el país de
Egip to. Ven ció a las tro pas (y) a los ca rros de com ba te del país
de Egip to. Y tam bién en ton ces el dios de la tem pes tad de Kha‐ 
tti, mi se ñor, hi zo por su de ci sión que mi pa dre fue ra el más
fuer te. Y ven ció a las tro pas y a los ca rros de com ba te del país
de Egip to y los de rro tó. Y en tre los pri sio ne ros que hi cie ron,
cuan do vol vían al país de Kha tti, es ta lló la pes te y co men za ron
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a mo rir. Pe ro al en trar los pri sio ne ros en el país de Kha tti
arras tra ron la pes te al país de Kha tti; y des de aquel día rei na ba
la mor tan dad en el país de Kha tti».

El rey su ce sor se plan tea an te es te cas ti go di vino la cues tión
de la cul pa y la ex pia ción en la vi da del hom bre. Pe ro la suer te
de las ar mas si guió fa vo re cien do a Shu ppi lu liu ma tan to en es ta
em pre sa co mo en otras. Con el ase si na to de Tus h ra tta co mien‐ 
za la lu cha de ci si va por la su ce sión y el po der en Mi tan ni. Ma‐ 
ttiwa za se re fu gió por fin en el país del que has ta en ton ces ha‐ 
bía si do ene mi go de su pa dre: «A ori llas del río Ma ras hs han ti ya
(= Ha l ys) me pos tré a los pies del Gran Rey, rey del país de Kha‐ 
tti. És te me hi zo le van tar con su ma no y se ale gró de mi pre‐ 
sen cia. Me pre gun tó por la si tua ción en el país de Mi tan ni…
Cuan do yo, Ma ttiwa za, el hi jo del rey, lle gué don de el Gran
Rey, po seía tres ca rros, dos hom bres de Khu rri y dos acom pa‐ 
ñan tes, un so lo ves ti do, que lle va ba pues to, y na da más. Y el
Gran Rey tu vo com pa sión de mí y me dio un ca rro re cu bier to
de oro, ca ba llos, ca rros, arreos, una tien da de lino, cria dos, dos
ja rras de oro y pla ta con va sos de oro y pla ta, va ji lla…».

Shu ppi lu liu ma lo unió ade más a la ca sa real hi ti ta por un
ma tri mo nio di nás ti co y le ase gu ró la vuel ta al trono de Mi tan‐ 
ni. La ex pe di ción salió de Ka rke mish ba jo el man do de Pi yas hs‐ 
hi li. La pro tec ción de Me so po ta mia su pe rior fren te a los po si‐ 
bles ata ques de As hs hu ruba lliṭ ju gó se gu ra men te un pa pel im‐ 
por tan te en la res tau ra ción de Mi tan ni. Los ma tri mo nios di‐ 
nás ti cos tu vie ron gran im por tan cia du ran te la épo ca de el-
Amar na. Shu ppi lu liu ma no só lo ca só a su her ma na y a su hi ja
con los re yes de Az zi y Mi tan ni, pa ra ase gu rar se la amis tad de
aque llos va sa llos, sino que él mis mo si guió es ta po lí ti ca di nás ti‐ 
ca en el ca so de las tres rei nas que apa re cen a su la do, al me nos
en el ca so de la úl ti ma, una prin ce sa de Ba bi lo nia. La his to ria de
es ta prin ce sa da una idea del des tino que su po nía un ma tri mo‐ 
nio de és tos en el ex tran je ro. Pro ba ble men te la prin ce sa lle gó
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aún muy jo ven a la cor te hi ti ta, so bre vi vió a su ma ri do y du ran‐ 
te el rei na do del su ce sor, Murshi li II, fue una de las gran des in‐ 
tri gan tes de la cor te.

En los se llos de los con ve nios di plo má ti cos con Ni q ma du II
de Uga rit la rei na fi gu ra jun to a su ma ri do lle van do en la le yen‐ 
da cu nei for me el tí tu lo de tawa nan na, que se sus ti tu ye en las le‐ 
yen das de je ro glí fi cos hi ti tas por otro nom bre, qui zá mal ni ga la.
No se ha po di do des ci frar con exac ti tud es te tí tu lo, que apa re ce
en se llos de Shu ppi lu liu ma y de Murshi li; uno de ellos lle va en
le yen da cu nei for me el nom bre de mal ni (gal), de com po si ción
su ma men te ex tra ña que po dría ex pli car se por el ca rác ter ca pri‐ 
cho so de la tawa nan na, ya des apro ba do por Murshi li. Se gu ra‐ 
men te es ta rei na, de ori gen ba bi ló ni co, lle vó un nom bre hu rri‐ 
ta, co mo Nikal mati, As h mu nikal y las dos pri me ras mu je res de
Shu ppi lu liu ma, Da dukhe pa/Du dukhe pa y Khen ti.

Del mis mo mo do que Shu ppi lu liu ma ha bía to ma do las rien‐ 
das de los asun tos mi li ta res cuan do era prín ci pe, su hi jo, el
prín ci pe he re de ro Ar nuwan da, pa só du ran te los úl ti mos años
de su vi da al pri mer pla no en las gue rras con Egip to y Khu rri.
De bió ga nar cier to re nom bre, co mo po de mos de du cir, a fal ta
de otros do cu men tos, de la in tro duc ción a los ana les de
Murshi li: «An tes de su bir al trono de mi pa dre to dos los paí ses
ene mi gos ve ci nos me de cla ra ron la gue rra. Al ha cer se mi pa dre
dios (=  mo rir se), su bió al trono de su pa dre mi her ma no Ar‐ 
nuwan da. Pe ro él tam bién en fer mó. Al oír los ene mi gos que
Ar nuwan da ha bía caí do en fer mo, co men za ron a ser hos ti les. Al
ha cer se dios Ar nuwan da, mi her ma no, los paí ses ene mi gos que
has ta en ton ces no ha bían de cla ra do la gue rra ini cia ron las hos‐ 
ti li da des. Y los paí ses ene mi gos ve ci nos di je ron: “Su pa dre, que
fue rey de Kha tti, fue un rey va lien te y so me tió a los ene mi gos.
Aho ra es dios. Su hi jo, que su bió al trono de su pa dre, tam bién
fue en un tiem po un hé roe de la gue rra. Pe ro ca yó en fer mo y se
hi zo dios. El que aho ra ha su bi do al trono de su pa dre es pe‐ 
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que ño. Y no po drá sal var el país de Kha tti y las fron te ras del
país de Kha tti”».

El rei na do de Murshi li II, hi jo me nor de Shu ppi lu liu ma, co‐ 
men zó ha cia 1330 en con di cio nes des fa vo ra bles. Co mo su ce de
a me nu do en los rei nos orien ta les, el ene mi go so me ti do in ten tó
apro ve char la de bi li dad y la in se gu ri dad pro vo ca da por el cam‐ 
bio de rey. No pue de ex tra ñar que des pués de la lar ga au sen cia
de Shu ppi lu liu ma en Si ria es ta lla ran gra ves de sór de nes pre ci‐ 
sa men te en Asia Me nor. En Si ria, por el con tra rio, el jo ven rey
dis po nía de un buen apo yo en la per so na de su tío, Sha rrikus‐ 
hukh, vi rrey de Ka rke mish. Has ta el sép ti mo año de su rei na do
no fue ne ce sa ria su pre sen cia en Si ria. Se gu ra men te pa ra ha cer
fren te a un in mi nen te ata que egip cio (ba jo Ho re mheb), cu yas
no ti cias pro vo ca ron la de fec ción de Nukhas hs he, al sur de
Khal pa. In clu so Uga rit rea nu dó por un tiem po las re la cio nes
con Egip to. Pe ro al sa ber se que el ejérci to egip cio ha bía si do
de rro ta do y se re ti ra ba, se di sol vió la ten sión bé li ca.

La si tua ción to mó un ca riz más ame na za dor du ran te el no‐ 
veno año del rei na do de Murshi li. El rey ce le bra ba ce re mo nias
sagra das en Ku m man ni (Co ma na Ca ppa do ciae), cuan do re ci bió
la no ti cia de la muer te de Sha rrikus hukh, tras bre ve en fer me‐ 
dad. Una nue va de fec ción de Nukhas hs he, apo ya da por Ai taka‐ 
ma de Ka desh, obli gó al rey a en viar en se gui da un ge ne ral con
la or den si guien te: «Co mo los de Nukhas hs he son hos ti les, ve te
y des tru ye su tri go y hos tí ga les» (una tác ti ca de gue rra des ti na‐ 
da a de rro tar al ene mi go eco nó mi ca men te des tru yen do sus
cam pos y huer tas). Ai taka ma fue ase si na do por su pro pio hi jo.
Co mo su de fec ción rom pía la pa la bra da da, Murshi li pu do aña‐ 
dir: «Que los dio ses de los ju ra men tos se ven guen, que el hi jo
ma te a su pa dre, y el her ma no al her ma no, y que él ma te a su
pro pia (car ne y san gre)». Con ayu da de es tas in tri gas tam bién
era po si ble ha cer po lí ti ca.
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Pa re ce que, asi mis mo, en la cor te de Murshi li en Kha ttus ha
la si tua ción em pe zó a em peo rar. La rei na-tawa nan na de su pa‐ 
dre ha bía con ser va do a la muer te de és te su po si ción y sus pre‐ 
rro ga ti vas. Es ta ins ti tu ción su po nía un fac tor de con ti nui dad
du ran te el cam bio de rey, pe ro tam bién gran des di fi cul ta des
cuan do la tawa nan na in ten ta ba im po ner sus pla nes. No sa be‐ 
mos los de ta lles de lo que ocu rrió; los re pro ches de Murshi li II
son los si guien tes: «(Cuan do mi pa dre) se hi zo dios, ni Ar‐ 
nuwan da (mi her ma no, ni yo) hi ci mos nin gún mal a la tawa‐ 
nan na, y tam po co la ofen di mos. Así co mo ha bía go ber na do (el
pa la cio) y el país de Kha tti en vi da de mi pa dre, así lo go ber na‐ 
ba (en vi da de mi her ma no). Al (ha cer se dios) mi her ma no, tam‐ 
po co yo hi ce nin gún mal a la tawa nan na (y tam po co) la (ofen dí)
en mo do al guno. Así co mo ha bía go ber na do el pa la cio y el país
de Kha tti en (vi da de mi pa dre y de mi) her ma no (así go ber na ba
tam bién aho ra). Y lo que por cos tum bre (le co rres pon día res‐ 
pec to) de su ma ri do (…), que por de re cho no le per te ne cía…».

A con ti nua ción se ha ce re fe ren cia en el tex to, muy frag men‐ 
ta do, a di fe ren cias de opi nión exis ten tes so bre to do en re la ción
con el en tie rro del pa dre de Murshi li: «¿No veis, oh dio ses, có‐ 
mo (ella) ha do na do to das las po se sio nes do més ti cas de mi pa‐ 
dre al “tem plo de los muer tos” y al “Mau so leo”? Y lo que ha
man da do traer de Ba bi lo nia ha si do re ga la do en Kha ttus ha a
to da la po bla ción, y no ha de ja do na da».

Las in tri gas de la rei na se di ri gie ron contra la es po sa de
Murshi li. «Día y no che es tá fren te a los dio ses» pa ra mal de cir‐ 
la. Des de lue go tam bién la nue ra in tri gó con mé to dos po co no‐ 
bles contra la rei na, has ta que su cum bió a las mal di cio nes de su
ri val. La si tua ción se agra vó de tal ma ne ra que el Gran Rey de‐ 
cre tó for mal men te un pro ce so contra la tawa nan na, in ter vi‐ 
nien do de es te mo do en los de cre tos sagra dos, co mo re cuer da
la ge ne ra ción pos te rior: «Cuan do en el pa la cio sur gió el pro ce‐ 
so contra la tawa nan na, vues tra (di vi na) ser vi do ra, cuan do mi
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pa dre ofen dió a la tawa nan na, a la rei na…». No sa be mos na da
del pro ce so mis mo y de su re sul ta do, ya que ge ne ral men te son
ora cio nes las que re la tan con re mor di mien to es tos tris tes su ce‐ 
sos.

Los ana les, que ba jo Murshi li cons ti tuían un gé ne ro li te ra rio
ple na men te de sa rro lla do, in for man prin ci pal men te de los he‐ 
chos bé li cos. Las no ti cias so bre las cam pa ñas en Asia Me nor
po drían dar un pa no ra ma his tó ri co ex ce len te si fue ra po si ble
una lo ca li za ción exac ta de las re gio nes y los lu ga res. En las cir‐ 
cuns tan cias ac tua les só lo po de mos re co no cer gran des ex pe di‐ 
cio nes contra los kas hka, los te rri to rios de Ar zawa y, de allí,
contra la zo na cos te ra egea.

Con mo ti vo de una cam pa ña contra Ar zawa se di ce: «Mar‐ 
ché ha cia la sie rra Arin n an da. Di cha sie rra Arin n an da es muy
es car pa da, so bre el mar, ade más es muy al ta, inac ce si ble, ro co sa
y es im po si ble su bir con ca ba llos. Pe ro los ene mi gos la man te‐ 
nían to da ocu pa da… Y co mo era im po si ble su bir a ca ba llo, Su
Ma jes tad fue a pie, en ca be zan do el ejérci to y su bió a pie la sie‐ 
rra Arin n an da».

Los ana les re la tan lo si guien te de una ba ta lla contra los kas‐ 
hka: «Ade más Pikhkhu ni ya no rei na ba a la ma ne ra de los kas‐ 
hka. Sino que de pron to (no sien do ha bi tual en Kas hka el go‐ 
bierno de uno so lo) di cho Pikhkhu ni ya rei nó a la ma ne ra de la
mo nar quía. En ton ces Su Ma jes tad mar chó contra él y yo le en‐ 
vié un emi sa rio y le di jo: “De vuél ve me mis súb di tos, que me
has arre ba ta do y lle va do a Kas hka”. Pikhkhu ni ya, sin em bar go,
me con tes tó así: “No te de vol ve ré na da. Y si vie nes a lu char
con mi go no te da ré ba ta lla en mi te rri to rio. Te sal dré al en‐ 
cuen tro en tu país y te da ré ba ta lla en tu país”».

Es te ti po de em ba ja das for ma ban par te de las for ma li da des
que pre ce dían a la gue rra. Asi mis mo re ci bi mos no ti cia de al gu‐ 
nas fór mu las ob ser va das du ran te la mar cha (con sul ta a los orá‐ 
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cu los so bre los re sul ta dos de la em pre sa o ma nio bras de sor‐ 
pre sa): «Su Ma jes tad ha cía mar char el ejérci to en or den de ba‐ 
ta lla. Y co mo el ene mi go te nía cen ti ne las si yo hu bie ra in ten ta‐ 
do cer car pre ci sa men te Pi tta gga ta lli, co mo me hu bie ran vis to
sus cen ti ne las, és te no me hu bie ra es pe ra do y hu bie ra hui do.
En ton ces me di ri gí en di rec ción con tra ria contra Pi tta pa ra. Pe‐ 
ro na da más caer la no che, di la vuel ta y mar ché contra Pi tta‐ 
gga ta lli. Y an du ve to da la no che y se me hi zo día en los lí mi tes
de Sha pi dduwa. Cuan do se le van tó el sol mar ché con él a la ba‐ 
ta lla. Y aque llos 9000 hom bres que man da ba Pi tta gga ta lli me
die ron la ba ta lla y lu ché contra ellos. Pe ro los dio ses es ta ban de
mi par te».

Tam bién Az zi-Kha yas ha, que ba jo Shu ppi lu liu ma ha bía fir‐ 
ma do un tra ta do con Kha tti, se en contra ba en tre los re bel des:
«Cuan do las gen tes de Az zi vie ron que yo me pre pa ra ba a to‐ 
mar por la fuer za ciu da des for ti fi ca das, tu vie ron mie do las gen‐ 
tes de Az zi que ocu pa ban las ciu da des for ti fi ca das y al tas mon‐ 
ta ñas, lu ga res es car pa dos. Así salie ron a mi en cuen tro los an‐ 
cia nos del país y se pos tra ron a mis pies y me di je ron: “¡Se ñor,
no nos des tru yas! Acép ta nos, se ñor, co mo va sa llos y no so tros
pon dre mos des de aho ra a la dis po si ción de nues tro se ñor tro‐ 
pas y con duc to res de ca rros. Tam bién le en tre ga re mos los súb‐ 
di tos de Kha tti que es tán con no so tros”. En ton ces yo, la Ma jes‐ 
tad, no los des truí. Acep té su va sa lla je y les hi ce va sa llos. Y co‐ 
mo el año se me ha bía he cho muy cor to no or de né el país de
Az zi, pe ro to mé ju ra men to a las gen tes de Az zi. Lue go vol ví a
Kha ttus ha y pa sé el in vierno en Kha ttus ha».

La nue va or de na ción de los paí ses de Asia Me nor a tra vés de
cam pa ñas, tra ta dos y rees truc tu ra ción de la ad mi nis tra ción, y
el cum pli mien to de sus obli ga cio nes re li gio sas, cons ti tuían la
ocu pa ción prin ci pal del rey. Te ne mos no ti cias de ta lla das de
Asia Me nor oc ci den tal, prin ci pal men te por los tra ta dos fir ma‐ 
dos con los prín ci pes de Ar zawa, que se com pro me tie ron a
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guar dar fi de li dad al rey y al mis mo tiem po a ser lea les en tre sí.
Uno de ellos, Mas hkhui luwa, ha bía hui do en un tiem po a la
cor te de Shu ppi lu liu ma, que le ha bía aco gi do y ca sa do con su
hi ja Muwa tti. Sus com pro mi sos en Si ria sep ten trio nal im pi die‐ 
ron al rey una ma yor in ter ven ción a su fa vor. Murshi li res tau‐ 
ró, por fin, al fu gi ti vo en el trono de su pa dre. Pe ro in clu so es ta
de pen den cia ab so lu ta no pu do evi tar la de fec ción, que el Gran
Rey de Kha tti in ten ta ba im pe dir es ta cio nan do tro pas pro pias
en el país. Co mo ge ne ral men te, in clu so en el ca so de una alian‐ 
za de va rios ene mi gos, se tra ta ba de pe que ños te rri to rios, no
exis tía un pe li gro se rio pa ra el rey hi ti ta, aun que se vie ra obli‐ 
ga do a me nu do a in ter ve nir con su ejérci to en in su rrec cio nes y
ata ques.

En Si ria fue re no va do el tra ta do fir ma do en su día con Azi ru.
Es ta vez el pac to se fir mó con Du ppi-Tes hup. La si tua ción
fron te ri za de Amu rru y la si tua ción po lí ti ca en ge ne ral se de fi‐ 
ne cla ra men te en la or den si guien te: «¡Y no vuel vas tus ojos a
los de más! Tus pa dres pa ga ron tri bu to al país de Egip to, pe ro tú
no lo pa gues». Po de mos in fe rir de es to que los prín ci pes si rios
se es for za ban por man te ner, a ma ne ra de re ase gu ro, las bue nas
re la cio nes con la gran po ten cia del Ni lo, má xi me cuan do és ta
ha bía ini cia do con la XIX Di n as tía (1309 a. C.) una po lí ti ca más
ac ti va en Si ria.

Los ri cos ar chi vos de Uga rit nos trans mi ten más da tos so bre
la si tua ción po lí ti ca de la épo ca. En un tra ta do se es ta ble ce que
en ca so de gue rra del Gran Rey contra Kha ni gal bat (Mi tan ni),
Egip to, Kar du niash (Ba bi lo nia), Alshe o cual quier otro país
ene mi go, el va sa llo es tá obli ga do a man te ner su pa la bra y pres‐ 
tar ayu da mi li tar. Es te va sa llo, Ni q me pa, aca ba de su bir al
trono gra cias a una in ter ven ción de Murshi li. En el tra ta do fir‐ 
ma do con él se con fir ma ron las an ti guas fron te ras es ta ble ci das
en su tiem po por Shu ppi lu liu ma. Al te ra cio nes me no res en la lí‐ 
nea fron te ri za se con sig na ban en ac tas se pa ra das, con ce dién‐ 
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do se es pe cial men te al vi rrey hi ti ta de Ka rke mish una cier ta
am plia ción de su te rri to rio. Al mis mo tiem po Uga rit per día al‐ 
gu nos de re chos en la po se sión de las sali nas. Por es ta ra zón Ni‐ 
q me pa pi dió una re duc ción co rres pon dien te de su tri bu to
anual, que el Gran Rey con ce dió.

Los tex tos ci ta dos de mues tran la fuer te in ter ven ción de la
me tró po li hi ti ta en los asun tos de los es ta dos va sa llos. Asi mis‐ 
mo nos mues tran lo que sig ni fi ca ba en de ter mi na das si tua cio‐ 
nes un do cu men to fir ma do por el Gran Rey; qui zá así se ex pli‐ 
que el sin gu lar ha llaz go de un se llo del Gran Rey (no de un se llo
im pre so en un do cu men to) en Uga rit. To do pa re ce con fir mar
que se tra ta de una fal si fi ca ción, sin du da de tiem po an ti guo.
Un do cu men to de Ni q me pa da al gu nos da tos so bre es te asun to,
ci tan do a tres per so nas «que han co me ti do un gran cri men al
con fec cio nar una re pro duc ción del gran se llo real y for jar (con
él) fal sos do cu men tos en Uga rit».

Qui zá sur gie ran es tas ac ti vi da des du ran te un cam bio de rey,
co sa que pro vo ca ba cier tas al te ra cio nes en la ad mi nis tra ción.
No po de mos re cons truir el fi nal del lar go rei na do de Murshi li;
los re sul ta dos de la in ves ti ga ción so bre su hi jo y su ce sor
Muwa ta lli son muy he te ro gé neos.

En Uga rit no se ha ha lla do nin gún tex to con su nom bre, pe‐ 
ro sa be mos por las cró ni cas egip cias que en la ba ta lla de Ka‐ 
desh en tre Muwa ta lli y Ra m sés  II lu chó asi mis mo un con tin‐ 
gen te de Uga rit.

Tam bién en Kha ttus ha se ha en contra do po ca do cu men ta‐ 
ción so bre él, qui zá de bi do a que el rey tras la dó su re si den cia,
pri me ro al país in fe rior y lue go a una ciu dad cu yo nom bre ge‐ 
ne ral men te se ha in ter pre ta do co mo «Da ttas hs ha». No sa be‐ 
mos na da de los mo ti vos que le in du je ron al cam bio. Pue de ser
que la ame na za de los kas hka hu bie ra au men ta do o que se juz‐ 
ga ra más opor tuno acer car se a los es ce na rios de gue rra en Asia
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Me nor oc ci den tal y, so bre to do, en Si ria. La an ti gua ca pi tal
que dó en ma nos de un fiel fun cio na rio de la ad mi nis tra ción.

El or den cro no ló gi co de los acon te ci mien tos es con fu so. Pe‐ 
ro se po drían si tuar las cam pa ñas en el oes te y el tra ta do con
Alaks han du de Wi lus ha an tes de las gue rras de Si ria. El prín ci‐ 
pe Alaks han du (que ha ad qui ri do im por tan cia por la lla ma da
cues tión de Akhkhi yawā —cf. cap. V—, ya que se ha re la cio na‐ 
do su nom bre con el grie go Alé xan dros o Ale jan dro) de bió lle‐ 
gar al trono por adop ción. Por tan to, te nía gran im por tan cia la
ga ran tía de su ce sión. El ar tícu lo so bre la ayu da mi li tar de ter mi‐ 
na con de ta lle en qué cam pos de ba ta lla y en qué con di cio nes el
va sa llo de bía con tri buir con con tin gen tes de in fan te ría y con
con duc to res de ca rros, es ta ble cién do se una di fe ren cia en tre
gue rras lo ca li za das y gue rras con una gran po ten cia (Egip to,
Ba bi lo nia, Kha ni gal bat y Asi ria).

Con ello se pre veía la po si bi li dad de con flic to con to das las
gran des po ten cias de la épo ca. Con to da se gu ri dad el Gran Rey
de di có su ma yor aten ción a Si ria sep ten trio nal, don de es ta ban
las po si cio nes cla ve de Ka rke mish y Khal pa.

Se ha con ser va do una par te del tra ta do con Tal mi-Sha rru ma,
que tu vo que ser re dac ta do de nue vo ya que «una ta bli lla del
tra ta do pa ra Tal mi-Sha rru ma, rey del país de Khal pa, fue ex‐ 
ten di da por mi pa dre Murshi li, pe ro la ta bli lla ha si do ro ba da.
Yo, el Gran Rey, le he es cri to una se gun da ta bli lla, se lla da con
mi se llo, y se la he en tre ga do».

La fuer za que te nía el sen ti mien to de per te ne cer a una di n‐ 
as tía apa re ce en la fra se que ha ce re fe ren cia a la épo ca en que
Shu ppi lu liu ma pro cla mó re yes de Khal pa y Ka rke mish a sus
dos hi jos: «Y no so tros, su ce so res de Shu ppi lu liu ma, el Gran
Rey, sea mos to dos y nues tra fa mi lia uno. ¡Tes ti gos sean los dio‐ 
ses del país de Kha tti y los dio ses del país de Khal pa!».
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Con la su bi da al trono de Ra m sés II (1290 a. C.) se ini cia una
nue va po lí ti ca egip cia en Si ria. En su cuar to año fue eri gi da una
es te la en Nahr el-Kelb, al sur de Bi blos, que co mo ciu dad cos te‐ 
ra se gu ra men te per te ne cía al área de in fluen cia egip cia. Pe ro el
reino de Kha tti es ta ba pre pa ra do pa ra es ta gue rra, co mo he mos
vis to a tra vés de los tra ta dos es ta ta les y las obli ga cio nes con‐ 
traí das por los alia dos. Úni ca men te Amu rru, en la fron te ra con
Egip to, se se pa ró de Kha tti, por cal cu lar erró nea men te la re la‐ 
ción de fuer zas: «He mos si do sier vos fie les, pe ro aho ra ya no
so mos sier vos». Se gún la in ter pre ta ción hi ti ta, la lu cha se des‐ 
en ca de nó por la de fec ción de Amu rru.

El Gran Rey hi ti ta reu nió nu me ro sas tro pas au xi lia res. Los
tex tos egip cios nom bran a Ar zawa, Mas ha, Lukka, Kas hka, Ki‐ 
z zuwa tna, Ka rke mish y to dos los rei nos asi rios. Tam bién Ra m‐ 
sés ha bía reu ni do un ejérci to con si de ra ble al em pren der la
mar cha por los va lles del Li ta ni y del Oron tes ha cia el nor te.
Pe ro, de so rien ta do en cuan to a las in ten cio nes de su ene mi go y
a la po si ción del ejérci to hi ti ta, el rey egip cio de jó mar char sus
cua tro di vi sio nes en for ma ción des ple ga da so bre Ka desh. Pa‐ 
tru llas hi ti tas, que ca ye ron en ma nos de los egip cios, des cu brie‐ 
ron a és tos que Muwa ta lli no se en contra ba al nor te y le jos, en
el país de Khal pa, sino que es ta ba atrin che ra do con su ejérci to
de trás de Ka desh. An tes de que los egip cios pu die ran to mar po‐ 
si cio nes pa ra el com ba te, los hi ti tas lan za ron al ata que a los ca‐ 
rros de com ba te que en una am plia ma nio bra de ja ron a un la do
Ka desh y, cru zan do los va dos del río, ca ye ron so bre el flan co
del ejérci to egip cio que aún es ta ba en mar cha. Los do cu men tos
egip cios cal cu lan en 2500 los ca rros de com ba te que par ti ci pa‐ 
ron en es ta pri me ra car ga. La ci fra es im pre sio nan te, tan to en
lo que se re fie re a la po ten cia nu mé ri ca del ejérci to hi ti ta (al re‐ 
de dor de 3500 ca rros de com ba te y 35 000 hom bres a pie), co‐ 
mo en lo que se re fie re a su em pleo tác ti co.
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Fig. 3. Di fe ren cias en la to po ni mia hi ti ta se gún dos es pe cia lis tas: 1, se gún Goe tze;
2, se gún Gars tang-Gur ney.

Des co no ce mos el de sa rro llo pos te rior de la ba ta lla. No dis‐ 
po ne mos de des crip cio nes hi ti tas; úni ca men te los acon te ci‐ 
mien tos pos te rio res per mi ten de du cir el re sul ta do de la ba ta lla
de Ka desh: el ejérci to hi ti ta lle gó has ta Da mas co y de vas tó el
país. Amu rru vol vió a ser va sa llo hi ti ta, el trai dor Ben tes hi na
fue de pues to. Las si guien tes ex pe di cio nes de Ra m sés II (has ta el
dé ci mo año de su rei na do) pa re ce que sir vie ron so bre to do pa ra
ase gu rar el te rri to rio egip cio. No lle ga ron a efec tuar cam bios
en el te rreno po lí ti co.

Ma yor im por tan cia tu vo lo acon te ci do en el in te rior del país
de Kha tti, en torno a las re la cio nes de Muwa ta lli con su her ma‐ 
no me nor Kha ttus hi li. Só lo dis po ne mos de las cró ni cas pos te‐ 
rio res de Kha ttus hi li, y he mos de com ple tar le yen do en tre lí‐ 
neas la in for ma ción, se gu ra men te uni la te ral, que nos pro por‐ 
cio na.

Kha ttus hi li, en su ex ten sa au to bio gra fía, ve su vi da di ri gi da
por la vo lun tad de su di vi ni dad, Is h tar de Sha mukha. És ta ha bía
or de na do a su pa dre en un sue ño: «Pa ra Kha ttus hi li los años
son bre ves. Su salud es dé bil. Dá me lo a mí, que sea mi sacer do‐ 
te y vi vi rá».

A la muer te de su pa dre, Kha ttus hi li par ti ci pó en asun tos mi‐ 
li ta res y ad mi nis tra ti vos. Su her ma no le en co men dó la de fen sa
de la fron te ra con los kas hka y la re po bla ción de la pro vin cia,
des po bla da des de ha cía tiem po. El go bierno de Ana to lia cen‐ 
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tral, so bre to do a par tir del tras la do de la re si den cia a Da ttas hs‐ 
ha, pa só, pues, a Kha ttus hi li. No se ría ex tra ño que es ta po si ción
des ta ca da mo vi li za ra sus am bi cio nes per so na les; nues tras úni‐ 
cas no ti cias al res pec to pro ce den del pro pio Kha ttus hi li: «Y
em pe za ron a cir cu lar ca lum nias contra mí. Y mi her ma no
Muwa ta lli ini ció un pro ce so contra mí… Ya fue ra (contra) una
pa la bra del ene mi go, una pa la bra del opo nen te an te el tri bu nal
o una pa la bra de la cor te, Is h tar, mi se ño ra, me am pa ró y pro te‐ 
gió en to da oca sión y me sal vó. Mi se ño ra Is h tar pu so a mis
ene mi gos y ri va les en mis ma nos y yo los eje cu té. Cuan do mi
her ma no Muwa ta lli in ves ti gó el asun to y no que dó ni la me nor
co sa ma la contra mí, me aco gió de nue vo (a su cle men cia) y pu‐ 
so en mis ma nos el ejérci to y los con duc to res de ca rros del país
de Kha tti».

En su po lí ti ca contra los kas hka, Kha ttus hi li pa re ce ha ber
triun fa do com ple ta men te. En par te los so me tió re gión por re‐ 
gión, con quis tan do la im por tan te ciu dad sagra da de Ne rik, y en
par te lle gó a acuer dos pa cí fi cos con ellos. De es te mo do pu do
au xi liar a su her ma no en la ba ta lla de Ka desh, acu dien do con
im por tan tes con tin gen tes de Kas hka: «Cuan do su ce dió que mi
her ma no mar chó contra Egip to, lle vé pa ra la cam pa ña de Egip‐ 
to tro pas de in fan te ría y con duc to res de ca rros de las re gio nes
que yo ha bía re po bla do».

Pe ro tam bién en es te ca so hu bo in tri gas, que el tex to de fi ne
co mo he chi ce rías, y un nue vo pro ce so. Pa re ce que és te se de‐ 
mo ró bas tan te tiem po, pues mien tras tan to Kha ttus hi li con si‐ 
guió im por tan tes vic to rias mi li ta res en el nor te de Ana to lia y se
pro cla mó rey de Khak mish. Na da sa be mos en de ta lle del mo ti‐ 
vo de la acu sación y del pro ce so mis mo; el tex to co mu ni ca al fi‐ 
nal el re sul ta do: el de man dan te (un no ble des ban ca do por Kha‐ 
ttus hi li en la ad mi nis tra ción del país su pe rior) fue acu sa do de
he chi ce ría. La dio sa ha bía con se gui do que per die ra el pro ce so.
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Los mo ti vos po lí ti cos de la con tro ver sia ra di can, pro ba ble‐ 
men te, en la pe cu liar ac ti tud de Kha ttus hi li fren te al prín ci pe
de Amu rru. Él mis mo di ce en la in tro duc ción his tó ri ca al tra ta‐ 
do fir ma do más tar de con di cho prín ci pe: «Des pués de mi pa‐ 
dre (Murshi li), Muwa ta lli, mi her ma no, su bió al trono de la
mo nar quía… Muwa ta lli, mi her ma no, ex pul só a Ben tes hi na,
rey del país de Amu rru del trono del país de Amu rru, y lo lle vó
pri sio ne ro al país de Kha tti. Yo en ton ces pe dí a Muwa ta lli que
me en tre ga ra a Ben tes hi na y me lo en tre gó. Lo lle vé al país de
Khak mish y le di una ca sa. No vio na da ma lo (pues) yo lo pro te‐ 
gí. Cuan do Muwa ta lli, el Gran Rey, si guió su des tino, yo, Kha‐ 
ttus hi li, su bí al trono de mi pa dre. En tro ni cé a Ben tes hi na por
se gun da vez en el país de Amu rru, le ase gu ré la ca sa de su pa dre
y el trono… Mi hi jo Ne rikkai li to mó en ma tri mo nio a la hi ja de
Ben tes hi na del país de Amu rru. Yo he ca sa do en el pa la cio real
del país de Amu rru a Ben tes hi na con la prin ce sa real Gas hs hu‐ 
li yawi ya».

No se ne ce si ta mu cha fan ta sía pa ra des cu brir en es ta ac ti tud
de Kha ttus hi li, po co des pués del gran en fren ta mien to con
Egip to, am plios pla nes del pro pio prín ci pe. Má xi me si Muwa‐ 
ta lli, que mu rió años des pués, no de ja ba he re de ro de su ma tri‐ 
mo nio prin ci pal.

In du da ble men te se gui ría vi gen te en se me jan te ca so el ré gi‐ 
men de su ce sión es ta ble ci do por Te li pi nu, pe ro Kha ttus hi li ce‐ 
le bra su ma ne ra de ac tuar co mo si se tra ta se de un mé ri to per‐ 
so nal, y en se gui da sur gen las du das acer ca de su leal tad: «Pe ro
co mo en aquel tiem po mi her ma no (no te nía) un hi jo le gí ti mo,
to mé a Urkhi-Tes hup, hi jo de una mu jer del ha rén, y le (en tro‐ 
ni cé) en el país de Kha tti pa ra rei nar (y pu se to do el país de
Kha tti) en sus ma nos».

La si tua ción del so brino al la do de su am bi cio so tío no de bió
ser fá cil ya des de el pri mer mo men to. Kha ttus hi li afir ma ha ber
man te ni do la leal tad al jo ven rey en me mo ria de su her ma no
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fa lle ci do, pe ro hay que no tar que siem pre le lla ma Urkhi-Tes‐ 
hup, ne gán do le su nom bre real, que, se gún las le yen das de su
se llo re cien te men te des cu bier tas, fue Murshi li (III).

A fal ta de do cu men tos es pe cí fi cos, los se llos ayu dan a re‐ 
cons truir los su ce sos po lí ti cos. Pa re ce que el jo ven so be rano,
apo yán do se en la au to ri dad de su di fun to pa dre, in ten tó dar
más pe so a su pa la bra al adop tar el nom bre tra di cio nal de
Murshi li[54].

Tam bién ha brá que in ter pre tar el tras la do de la cor te y del
cul to en ge ne ral a la an ti gua ca pi tal co mo otro in ten to de con‐ 
so li dar su po der. A me nu do las me di das to ma das por el rey se
di ri gían contra su tío, co mo és te ates ti gua en su au to bio gra fía:
«Has ta los paí ses que yo ha bía re po bla do es tan do va cíos me
qui tó y me em pe que ñe ció. Sin em bar go no me arre ba tó Khak‐ 
mish por or den de la di vi ni dad; por que yo era (allí) sacer do te
del dios de la tem pes tad de Ne rik, por eso no me la arre ba tó. Y
nun ca hi ce na da ma lo en la es ti ma de mi her ma no; y me so me tí
sie te años. Pe ro él tra ta ba de des truir me por or den de (su) di vi‐ 
ni dad y si guien do el con se jo hu ma no».

Pa re ce que Urkhi-Tes hup, más tar de Murshi li  III, em pe zó
por des ti tuir a su tío en la ad mi nis tra ción de las pro vin cias que
se ha lla ban ba jo su go bierno. Lue go in ten tó ex pul sar lo de los
te rri to rios de Khak mish y Ne rik que és te ha bía con quis ta do.
Kha ttus hi li res pon dió a las in tri gas de su so brino con una ac ti‐ 
tud con tem po ri za do ra que, se gún él, du ró sie te años, aun que
de be tra tar se de una ci fra re don da, equi va len te a «mu cho tiem‐ 
po», y no de un da to his tó ri co con cre to. Ya vi mos có mo en el
tra ta do de Ben tes hi na no ci ta pa ra na da a su so brino el rey,
sino que se au to ca li fi ca su ce sor di rec to de su her ma no en el
trono de su pa dre.
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Fig. 4. Se llo de Murshi li III.

Qui zá el pe rio do en que Kha ttus hi li de ci dió ac tuar fue ra más
bre ve. La fuen te prin ci pal si gue sien do su au to bio gra fía. Se gún
és ta, Kha ttus hi li pa só a la re be lión abier ta contra el Gran Rey.
Murshi li in ten tó su ble var contra Kha ttus hi li al país su pe rior
uti li zan do a la fa mi lia del an ti guo go ber na dor, de pues to a fa vor
de Kha ttus hi li. Es te úl ti mo tu vo, sin em bar go, más éxi to en sus
cons pi ra cio nes. Los gran des del país se pu sie ron de su par te
por or den de la di vi ni dad, co mo su bra ya la au to bio gra fía. «Y
tam bién es ta vez co no cí en gran me di da las obras de Is h tar. Al
no de jar ir a Urkhi-Tes hup a nin gu na par te, lo en ce rró en la
ciu dad de Sha mukha co mo a un cer do en su po cil ga. Las gen tes
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de Kas hka que me ha bían si do hos ti les to ma ron par ti do por mí,
tam bién to do Kha ttus ha se pu so de mi la do». Urkhi-Tes hup ca‐ 
yó pri sio ne ro de Kha ttus hi li, que lo des te rró a Si ria sep ten trio‐ 
nal. Al me nos es to nos co mu ni ca la au to bio gra fía. Sin em bar go,
pa re ce in di car se en tre lí neas, que Urkhi-Tes hup pu do es ca par
al po der de su tío y re fu giar se en Egip to. La co rres pon den cia
so bre su ex tra di ción se man tu vo du ran te lar go tiem po sin nin‐ 
gún re sul ta do.

Los acon te ci mien tos ci ta dos se si guie ron con tan ta ra pi dez
que no tu vie ron con se cuen cias po lí ti cas con si de ra bles. En el
in te rior del país de bie ron dar se to das las con di cio nes ne ce sa‐ 
rias pa ra una in su rrec ción. En épo cas pos te rio res se pu do ver
cons cien te men te la ile ga li dad de es tos pro ce di mien tos. El pro‐ 
pio hi jo de Kha ttus hi li se dis tan ció ex pre sa men te de ello en un
tra ta do y ex pu so la ac tua ción de su pa dre y de los gran des que
le si guie ron co mo un cri men.

En el de sa rro llo de los he chos pu do ha ber te ni do cier ta im‐ 
por tan cia el ma tri mo nio de Kha ttus hi li con Pu dukhe pa, hi ja de
un sacer do te de Ki z zuwa tna, me dian te el cual Kha ttus hi li se
ga nó el apo yo de am plios cír cu los sacer do ta les. En la au to bio‐ 
gra fía se tra ta ex clu si va men te el la do per so nal de es te ma tri‐ 
mo nio, y ello con un tono afec ti vo des acos tum bra do en las es‐ 
fe ras cor te sa nas: «Y en ton ces to mé en ma tri mo nio a Pu dukhe‐ 
pa, hi ja de Pen tip sha rri, sacer do te, por or den de la di vi ni dad. Y
vi vi mos en ma tri mo nio y la di vi ni dad nos re ga ló el amor del
es po so y de la es po sa y en gen dra mos hi jos e hi jas».

Kha ttus hi li rea fir mó su po der con ri cos do nes a los tem plos
y ge ne ro sas re com pen sas a sus fie les se gui do res. Pa ra es te fin se
con fis ca ron los bienes y las po se sio nes de los an ti guos ene mi‐ 
gos po lí ti cos. La mag ní fi ca re cons truc ción de la ca pi tal, des cu‐ 
bier ta en las ex ca va cio nes de Bo ğa zköy, se ha fe cha do con se‐ 
gu ri dad du ran te su rei na do, in clu so des pués del in ter va lo del
tras la do de ca pi tal. So bre to do ha brá que si tuar en su épo ca la
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cons truc ción del tem plo do ble de di ca do al dios de la tem pes tad
y a la dio sa del sol de Arin na (tem plo  I de la ciu dad ba ja) y la
am plia ción del cas ti llo real (Bü yükka le).

Cons cien te de su su bi da ile gal al trono, Kha ttus hi li re dac tó
una apo lo gía en for ma au to bio grá fi ca, se gún la cual su su bi da al
trono es ta ba des de un prin ci pio de ter mi na da por la di vi ni dad y
en to das sus ac cio nes se re fle ja ba el po der de és ta[55]. Co mo mo‐ 
nu men to li te ra rio y co mo do cu men to de sín te sis his tó ri ca, la
au to bio gra fía de Kha ttus hi li ocu pa un lu gar emi nen te. Com pa‐ 
ra da con los re la tos an ti guos de Ani tta y Kha ttus hi li  I, con las
Ha za ñas de Shu ppi lu liu ma y con los ana les de Murshi li, cons ti‐ 
tu ye una ad mi ra ble mues tra de ca pa ci dad de com pren sión his‐ 
tó ri ca, co sa que no abun da pre ci sa men te en el An ti guo Orien te.

En los tex tos de in tro duc ción, ha cien do hin ca pié so bre su
ge nea lo gía, Kha ttus hi li in ten ta ocul tar su con di ción de ad ve ne‐ 
di zo, re mon tan do su ár bol ge nea ló gi co has ta el pri mer Kha‐ 
ttus hi li de los co mien zos del Im pe rio An ti guo: «Así la Ma jes‐ 
tad, Kha ttus hi li, Gran Rey, rey del país de Kha tti, hi jo de
Murshi li, Gran Rey, rey del país de Kha tti, nie to de Shu ppi lu‐ 
liu ma, Gran Rey, rey del país de Kha tti, su ce sor de Kha ttus hi li,
el hom bre de la ciu dad de Kus hs har».

La do cu men ta ción so bre el rei na do de Kha ttus hi li III es muy
abun dan te, aun que la de ter mi na ción tem po ral exac ta de los
acon te ci mien tos ofre ce las con sa bi das di fi cul ta des.

Res pec to a Asur, go ber na do por Shal ma na sar  I, la po lí ti ca
hi ti ta ha bía adop ta do una fór mu la de re co no ci mien to, que, no
obs tan te, no era aje na a la in tri ga, pe ro que su po nía un cam bio
con si de ra ble com pa ra da con aque lla car ta a Adad na rā ri que el
rey hi ti ta (se gu ra men te Muwa ta lli) en vió con mo ti vo de la con‐ 
quis ta asi ria de Mi tan ni: «Ha blas una y otra vez de (tu vic to ria)
so bre Was has ha tta y el país de Khu rri. Has ven ci do con las ar‐ 
mas. Tam bién me has ven ci do a mí (…) y te has pro cla ma do
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Gran Rey. Pe ro ¿por qué ha blas cons tante men te de her man‐ 
dad?… ¿Aca so tú y yo he mos na ci do de la mis ma ma dre?».
Aho ra los emi sa rios via ja ban de un país a otro. Am bos so be ra‐ 
nos se ase gu ra ban mu tua amis tad me dian te en vío de re ga los.

Las re la cio nes con Ba bi lo nia ba jo Ka das h man tur gu se re gían
por un tra ta do que, se gún afir ma cio nes pos te rio res de Kha ttus‐ 
hi li, con te nía una cláu su la so bre mu tuo apo yo mi li tar. Al en‐ 
fren tar se la po lí ti ca hi ti ta con Egip to con mo ti vo de la hui da de
Urkhi-Tes hup, el rey de Ba bi lo nia in vo có di cha cláu su la pa ra
rom per las re la cio nes con Egip to y pa ra pro me ter ayu da mi li‐ 
tar a los hi ti tas.

Du ran te el rei na do de Ka das h ma nen lil II, su ce sor de Ka das‐ 
h man tur gu, la po lí ti ca de Ba bi lo nia si guió su pro pio ca mino.
Vol vió a es ta ble cer se la co mu ni ca ción con Egip to, a tra vés de
emi sa rios, a pe sar de que es to pro vo ca ra la pro tes ta de Kha ttus‐ 
hi li. In clu so las «bue nas» in ten cio nes hi ti tas al in ter ve nir en la
cues tión su ce so ria mo ti va ron la des con fian za del mi nis tro ba‐ 
bi ló ni co. La au sen cia de emi sa rios ba bi ló ni cos en Kha ttus ha se
jus ti fi có adu cien do co mo cau sa los ata ques de los ban di dos
akh la mū (ara meos) o los con flic tos con Asi ria. Kha ttus hi li se
bur la de es tas dis cul pas: «¿Qué es el rey de Asi ria, que pue de
re te ner a tu emi sa rio?». Es po si ble que el so be rano hi ti ta no se
atu vie ra a la rea li dad en es te en fo que de la si tua ción, pe ro se gu‐ 
ra men te per se guía un ob je ti vo de ter mi na do al es cri bir: «Yo he
oí do que mi her ma no se ha he cho hom bre y va a la ca za. (Me
ale gro) mu cho de que el dios de la tem pes tad en sal ce el nom bre
de mi her ma no Ka das h man tur gu. (Aho ra yo di go a mi her ma‐ 
no): “Ven te y sa quea el país ene mi go aho ra… ¡Mar cha so bre el
país ene mi go y de rro ta al ene mi go! (Has de sa ber que) mar chas
so bre un país fren te al que eres tres o cua tro ve ces su pe rior”».
El nom bre del ene mi go no se ci ta, pe ro por las cir cuns tan cias
no pue de tra tar se más que de Asi ria. Es ta te sis no só lo se ba sa
en el he cho de que los hi ti tas te nían un in te rés ló gi co en man‐ 
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te ner vi vo el an ta go nis mo en tre los dos ri va les, sino tam bién en
un ca so pa re ci do, ci ta do en una car ta pos te rior al rey asi rio
Tukul ti ni nur ta, con el con se jo de ata car en su pri me ra ex pe di‐ 
ción mi li tar a un país tres o cua tro ve ces in fe rior. De es te mo do
se dis traía el in te rés de Tukul ti ni nur ta de la zo na fron te ri za en‐ 
tre Kha tti y Asi ria y se le di ri gía so bre Ba bi lo nia.

En las re la cio nes con Egip to se guía vi gen te el pro ble ma
fron te ri zo, in clu so des pués de la ba ta lla de Ka desh. A es to se
aña día, y era una com pli ca ción más, que Urkhi-Tes hup ha bía
bus ca do re fu gio en Egip to al huir de su tío Kha ttus hi li se gu ra‐ 
men te con la in ten ción de pe dir ayu da pa ra re cu pe rar el trono
al ene mi go más po de ro so que en ton ces te nía Kha tti. En es tas
cir cuns tan cias, Ra m sés no ce dió a las pe ti cio nes hi ti tas de ex‐ 
tra di ción. An te el pe li gro de una in ter ven ción egip cia, Kha ttus‐ 
hi li se alió con el rey de los ca si tas, Ka das h man tur gu.

Al prin ci pio la su bi da al trono de Kha ttus hi li fue acep ta da
con re ser vas, co mo ates ti gua una car ta, en via da a un des ti na ta‐ 
rio des co no ci do (qui zá el rey asi rio): «Cuan do su bí al trono no
me en vias te nin gún emi sa rio. Y, sin em bar go, es la cos tum bre
que los re yes del mis mo ran go en víen bue nos re ga los cuan do
otros re yes ini cian su rei na do: un man to real y acei te fi no pa ra
la un ción. Has ta hoy tú no has he cho na da de to do es to».

En el ca so de Egip to am bas po ten cias de sea ban lle gar a un
re co no ci mien to del sta tu quo. Así, Ra m sés con tes tó al rey hi ti ta
cuan do és te se que jó de ser tra ta do co mo un in fe rior:

«Cier ta men te, eres Gran Rey de Kha tti. La dio sa del sol de
Arin na y el dios de la tem pes tad te han con ce di do ocu par el
trono de tu abue lo en el país de Kha tti». Ra m sés se re fe ría a
Shu ppi lu liu ma y a la ex ce len te re la ción que exis tía en tre los dos
paí ses. Con el re co no ci mien to del rey hi ti ta des apa re cía el pe li‐ 
gro de una in ter ven ción egip cia a fa vor de Urkhi-Tes hup. Por
tan to, las car tas hi ti tas a la cor te egip cia ci tan co mo tes ti go al
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fu gi ti vo, sin nin gún ren cor: «El pa la cio de Kha tti, así co mo tú
lo co no ces, her ma no mío, ¿aca so no lo co noz co yo? El pa la cio
ar dió. Los res tos los en tre gó Urkhi-Tes hup a la di vi ni dad. Pe ro
co mo Urkhi-Tes hup es tá allí, pre gún ta le si es cier to o no». A
pe sar de que Urkhi-Tes hup es tu vie ra más de diez años re fu gia‐ 
do en la cor te egip cia, el in ter cam bio de emi sa rios y de em ba ja‐ 
das con ti nuó con mo ti vo de un tra ta do de paz y del en vío de
una prin ce sa hi ti ta pa ra ser es po sa del fa ra ón. El tra ta do fue
fir ma do en el año 21 de Ra m sés (1270) y tie ne to das las ca rac‐ 
te rís ti cas de un tra ta do in te res ta tal, al mo do es ta ble ci do por la
di plo ma cia hi ti ta. In cluía un pac to de no agre sión, re gu la ba la
ayu da mu tua en ca so de ata ques ene mi gos y de re be lión, la ex‐ 
tra di ción de fu gi ti vos, que en es te ca so no eran cas ti ga dos, y
ase gu ra ba el apo yo a las pre ten sio nes al trono.

El tra ta do fue muy ce le bra do en la co rres pon den cia en tre los
dos re yes y las dos rei nas (Pu dukhe pa se pre sen ta ba co mo
tawa nan na le gal men te y con los mis mos de re chos jun to a su es‐ 
po so). Las car tas cons ta ta ban que am bos paí ses es ta ban «en
paz» y «eran her ma nos pa ra siem pre» y que for ma ban in clu so
«una na ción». El pro ble ma de li mi ta ción de fron te ras no fue
in clui do en el tra ta do. Se gu ra men te se arre gló por se pa ra do. En
to do ca so Ka desh y Amu rru per ma ne cie ron en el im pe rio hi ti‐ 
ta, mien tras que la cos ta que da ba en po der de Egip to.

Al prin ci pio sub sis ti rían cier tas dis cre pan cias den tro de la
re la ción amis to sa, pe ro en el año 34 una prin ce sa hi ti ta fue pre‐ 
sen ta da a Ra m sés y re ci bi da con gran pom pa por los go ber na‐ 
do res egip cios en Si ria. La lla ma da es te la ma tri mo nial de Abu
Sim bel con me mo ra su lle ga da a Egip to en com pa ñía del
«Gran de de Kha tti», es de cir, de su pa dre Kha ttus hi li.

Sin em bar go, du da mos que el rey via ja ra per so nal men te a
Egip to, aun que exis te una in vi ta ción de Ra m sés que que ría
aco ger a su in vi ta do en la fron te ra si ria. Pa re ce que el so be rano
hi ti ta va ci ló e in clu so pre gun tó por qué era ne ce sa rio tal via je.
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Ra m sés le res pon dió: «El dios del sol y el dios de la tem pes tad
(per mi ti rán) a mi her ma no ver a su her ma no, y quie ra mi her‐ 
ma no rea li zar su pro yec to de ve nir a ver me, y que ca da uno
pue da mi rar al otro su ros tro».

Kha ttus hi li te nía di fi cul ta des pa ra ello, co mo de mues tra otro
tex to: «Cuan do a la Ma jes tad se le cu re aquel ar dor de los
pies», se en via ría no ti cia a Egip to.

Una se gun da prin ce sa hi ti ta pa re ce ha ber em pren di do el ca‐ 
mino a Egip to, al ha rén de Ra m sés II: «El prín ci pe de Kha tti or‐ 
de nó lle var mu cho bo tín de Kha tti, mu cho bo tín del país de los
kas hka, mu cho bo tín de Ar zawa, mu cho bo tín de Ko de, tan to
que no se po día es cri bir. Ade más mu chas ma na das de ca ba llos,
mu chas ma na das de ga na do va cuno, mu chas ma na das de ove‐ 
jas, mu chas ma na das de ga na do me nor, an tes de su se gun da hi‐ 
ja, que man dó lle var a Ra m sés II a Egip to por se gun da vez»[56].

Con es to que da ba con so li da do el po der hi ti ta en Si ria. Lo
mis mo nos co mu ni can los do cu men tos ha lla dos en Uga rit, que
nos dan, ade más, da tos so bre la or ga ni za ción de la ad mi nis tra‐ 
ción hi ti ta. Así, sen ten cia Kha ttus hi li en una car ta a Ni q me pa
de Uga rit: «En lo que res pec ta a lo que di jis te an te mí: “los ha‐ 
bi tan tes de Ura, co mer cian tes, son un gran pe so pa ra el país de
tu cria do”, yo la Ma jes tad he to ma do la si guien te de ter mi na ción
res pec to a los ha bi tan tes de Ura y los ha bi tan tes de Uga rit: los
ha bi tan tes de Ura po drán lle var a ca bo sus tran sac cio nes co‐ 
mer cia les en Uga rit du ran te la bue na épo ca del año. En el in‐ 
vierno, sin em bar go, se les ha rá vol ver de Uga rit a su pro pio
país. Así, pues, en in vierno no pue den que dar se a vi vir gen tes
de Ura en Uga rit, no pue den com prar ca sas ni tie rras».

Los co mer cian tes go za ban, se gún es te tex to y otros, de la
pro tec ción del rey hi ti ta. Qui zá el gran co mer cio in ter na cio nal
se con cen tra ba en el pa la cio real. En el ca so de Ura, iden ti fi ca‐ 
da con la Ol ba de la an ti güe dad si tua da en la agres te Ci li cia, la
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me di da afec ta ba a súb di tos hi ti tas, cu ya li ber tad de mo vi mien to
que da ba li mi ta da en el es ta do va sa llo de Uga rit.

La or den fue da da, se gún el tex to de in tro duc ción, por el
Gran Rey; el do cu men to apa re ce fir ma do con el se llo de Kha‐ 
ttus hi li y Pu dukhe pa. In clu so se da un ca so, con mo ti vo de una
ave ría en un bar co, en que el do cu men to di ce: «De acuer do con
mi Ma jes tad…», pe ro es tá se lla do úni ca men te con el se llo de
Pu dukhe pa.

De nin gu na rei na hi ti ta es ta mos tan bien in for ma dos co mo
de es ta so be ra na que co mo sacer do ti sa de Is h tar go za ba de al‐ 
gu na cul tu ra y que, en to do ca so, su po in ter ve nir co mo Gran
Rei na gra cias a su per so na li dad en los acon te ci mien tos his tó ri‐ 
cos: «Cuan do la rei na Pu dukhe pa or de nó a UR.MAKH.LÚ, es‐ 
cri ba su pe rior de ta blas, bus car en Kha ttus ha ta bli llas de ba rro
de Ki z zuwa tna (su país na tal), en ton ces él co pió es ta ta bli lla so‐ 
bre la fies ta Khis huwa en aquel día».

A me nu do apa re ce Pu dukhe pa en las ora cio nes ro gan do por
la vi da y la salud de su es po so y por la pros pe ri dad del reino de
Kha tti. La pro tec ción de di ca da al cul to de los dio ses y los es‐ 
fuer zos por re con quis tar la ciu dad sagra da de Ne rik se con si‐ 
de ra ron los gran des mé ri tos de Kha ttus hi li. Un re lie ve so bre
ro ca de Frak tin re pre sen ta a la pa re ja real en una ce re mo nia de
sa cri fi cio.

Una for ma es pe cial de ora ción por la vi da y la salud del rey
apa re ce en el vo to he cho a la dio sa del in fierno Le lwa ni. La rei‐ 
na pro me tía do nar pla ta y oro, ade más de un re tra to de Kha‐ 
ttus hi li y ob je tos de cul to. Al mis mo tiem po ce día sier vos al
tem plo pa ra sus po se sio nes agra rias, en su ma yo ría hom bres,
mu je res y ni ños de po bla cio nes de por ta das. El do cu men to ci ta‐ 
do nos da una idea de la es truc tu ra del país y de la im por tan cia
eco nó mi ca de los tem plos.
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A la muer te de su es po so, Pu dukhe pa si guió ocu pan do el
pues to de Gran Rei na. Va rios do cu men tos de su hi jo, Tu tkha li‐ 
ya  IV, tam bién se ex ten die ron en su nom bre, en tre otros las
gran des do na cio nes de tie rras a un tal Shakhu ru nuwa y a sus
he re de ros. En el do cu men to fi gu ran co mo tes ti gos Ne rikkai li,
prín ci pe y tukhukanti, (Ul mi-Tes hup), rey de Da ttas hs ha, e Ini-
Tes hup, rey del país de Ka rke mish. El pri me ro ya nos es co no‐ 
ci do: es el hi jo de Kha ttus hi li que ca só con una hi ja de Ben tes‐ 
hi na. En el ca so del se gun do dig na ta rio ve mos que Da ttas hs ha,
en su día re si den cia de Muwa ta lli, con ser vó su po si ción pre do‐ 
mi nan te in clu so des pués del tras la do de la cor te a Kha ttus ha.
Ini-Tes hup era nie to de Sha rrikus hukh. Por tan to, la di n as tía
de Shu ppi lu liu ma con ser va ba el po der en aquel reino. Cree mos
po der de du cir de los do cu men tos que Ka rke mish ejer ció, ca da
vez en ma yor me di da, fun cio nes in de pen dien tes, re ser va das
has ta en ton ces a la me tró po li[57].

De es te mo do el rey hi ti ta e Ini-Tes hup, rey de Ka rke mish,
dic ta ron sen ten cia contra los prín ci pes de Uga rit; los no bles de
Uga rit ha bían in tri ga do contra el rey y se les des te rra ba con to‐ 
das sus po se sio nes a Alas hi ya (Chi pre).

En otro do cu men to fir ma do tam bién por Tu tkha li ya  IV e
Ini-Tes hup, se fa lla ba el di vor cio de Am mis ta m ru II y una hi ja
de Ben tes hi na, obli gan do a aquél a de vol ver la do te y a re nun‐ 
ciar a sus de re chos co mo prín ci pe he re de ro. La in ter ven ción
del rey hi ti ta se ha cía ne ce sa ria por la cues tión de la su ce sión al
trono y por las di fi cul ta des que sur gi rían con el her ma no de la
re pu dia da, el rey de Amu rru.

Los asun tos si rios ad qui rie ron nue va im por tan cia pa ra la
po lí ti ca hi ti ta por ra zo nes eco nó mi cas y so bre to do por la evo‐ 
lu ción de los acon te ci mien tos en Asi ria. La es ca sa co rres pon‐ 
den cia con Asur, que se con ser va en su ma yo ría en el bo rra dor
hi ti ta, con tie ne una car ta de Tu tkha li ya en via da a Shal ma na sar
con mo ti vo de su su bi da al trono. Al su ce sor Tukul ti ni nur ta se
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le des cri bía más tar de la re la ción en tre am bos co mo muy amis‐ 
to sa, e in clu so se le de cía: «Sois co mo (na ci dos) de un pa dre y
una ma dre».

Co mo en el ca so de la vi si ta ofi cial a Egip to pla nea da por su
pa dre, el do cu men to aña de: «Si él hu bie ra ve ni do (a mi país) yo
hu bie ra ido a su país, hu bié ra mos co mi do ca da uno el pan del
otro». El jo ven Tukul ti ni nur ta re ci be, na tu ral men te, los me jo‐ 
res vo tos con oca sión de su su bi da al trono.

Al fi nal Tu tkha li ya ex po ne el ver da de ro ob je to de su car ta
ad vir tien do al rey asi rio que no ata que el país mon ta ño so Pa‐ 
pankhi, por que «las mon ta ñas son muy ma las». En rea li dad el
rey hi ti ta de sea ba man te ner al ejérci to asi rio le jos de la re gión
fron te ri za de Ar me nia, por que te mía que cons ti tu ye ra un pe li‐ 
gro pa ra su pro pia po si ción. Tukul ti ni nur ta, sin em bar go, si‐ 
guió sus pla nes y co mu ni có la de por ta ción de «28 000 ha bi tan‐ 
tes hi ti tas de la otra ori lla del Éu fra tes». Con ello la a me nu do
in có mo da ve cin dad fron te ri za se trans for mó en ene mis tad
abier ta. Tu tkha li ya te nía que en fren tar se con una nue va si tua‐ 
ción po lí ti ca.

No es se gu ro que lle ga ra a rea li zar una ex pe di ción mi li tar,
aun que sa be mos que se con sul tó so bre es te asun to al orá cu lo.
Más con cre tas fue ron sus ma nio bras po lí ti cas. Fren te a la po lí‐ 
ti ca de equi li brio en tre las gran des po ten cias vi gen te has ta en‐ 
ton ces, el rey hi ti ta opu so a su con trin can te asi rio pre ten sio nes
he ge mó ni cas, so bre to do ca ra a su va sa llo si rio. Un se llo con la
ins crip ción has ta en ton ces inu si ta da: «Tu tkha li ya, Gran Rey,
Rey de la to ta li dad» cons ti tu ye un cla ro tes ti mo nio.

La nue va si tua ción se re fle ja a su vez en el nue vo tra ta do con
el rey de Amu rru, Shaus h ga muwa, que se com pro me tía co mo
si gue: «Y los re yes de mi ran go, el rey de Egip to, el rey de Ba bi‐ 
lo nia, el rey de Asi ria; si el rey de Egip to (es) ami go de mi Ma‐ 
jes tad, que lo sea tam bién de la tu ya. Pe ro si es ene mi go de mi



202

Ma jes tad, que tam bién lo sea de la tu ya. Y si el rey de Ba bi lo nia
es ami go de mi Ma jes tad, que lo sea tam bién de la tu ya. Pe ro si
es ene mi go de mi Ma jes tad, que tam bién lo sea de la tu ya. Co‐ 
mo el rey de Asi ria es ene mi go de mi Ma jes tad, que lo sea tam‐ 
bién de la tu ya. Un co mer cian te tu yo no de be ir al país de Asi‐ 
ria, no de bes de jar en trar en tu país a un co mer cian te su yo. Pe‐ 
ro si en tra en tu país, apré sa le y en vía le a mi Ma jes tad. Es te
asun to de be es tar ba jo ju ra men to di vino. Y co mo yo, mi Ma jes‐ 
tad, he de cla ra do la gue rra al rey de Asi ria, y yo, mi Ma jes tad,
mo vi li zo ejérci tos y ca rros… tú tam bién de bes mo vi li zar ejérci‐ 
tos y ca rros…».

Tam bién Si ria ha bía si do mo vi li za da an te el pe li gro de una
gue rra in mi nen te con Asur y se ha bían reu ni do los con tin gen‐ 
tes fi ja dos en los tra ta dos. La pro lon ga ción de la si tua ción dio
pa so a otra so lu ción más ven ta jo sa. Se de ci dió sus ti tuir la ayu da
mi li tar por sub si dios eco nó mi cos. Exis te el do cu men to de uno
de es tos con ve nios: «(An te) Ini-Tes hup (hi jo de Shakhu ru‐ 
nuwa), rey de Ka rke mish, (la Ma jes tad de Tu tkha li)ya, Gran
Rey, rey de Kha tti, ha li be ra do (a Am mis ta m ru, rey de) Uga rit
(en lo que res pec ta a la pres ta ción de ayu da con tro pas y con‐ 
duc to res de ca rros). (Has ta que fi na li ce la si tua ción de gue rra
con A)sur, las tro pas y los con duc to res de ca rros (del rey de
Uga rit) no mar cha rán en ayu da… El rey de Uga rit ha da do a mi
Ma jes tad 50 mi nas de oro…».

El pe li gro in mi nen te des apa re ció, se gún pa re ce, ya que
Tukul ti ni nur ta no em pren dió du ran te la se gun da mi tad de su
rei na do nin gu na ac ción mi li tar en la fron te ra del Éu fra tes. Al
fi nal fue ase si na do, du ran te las dis pu tas con su hi jo, por el par‐ 
ti do de la opo si ción.

Es pro ba ble que du ran te el rei na do de Me renp tah se man tu‐ 
vie ran las bue nas re la cio nes con Egip to. El fa ra ón re la ta que en
los pri me ros años de su go bierno en vió tri go al reino de Kha tti,
don de ha bía una epi de mia de ham bre. Pue de ser que se tra ta ra
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de un de sas tre lo ca li za do, co mo su gie ren los do cu men tos de
Uga rit.

Allí pa re ce que el po der hi ti ta tro pe zó con di fi cul ta des du‐ 
ran te el rei na do de Ibi ra nu. En un do cu men to se di ce: «Des de
que has to ma do el po der real en Uga rit, ¿por qué no te has pre‐ 
sen ta do an te la Ma jes tad? Y, ¿por qué no has en via do a tus emi‐ 
sa rios? Aho ra, la Ma jes tad es tá muy irri ta da por es te su ce so».
En car tas pro ce den tes de Ka rke mish se anun cia ba una ins pec‐ 
ción de tro pas o la vi si ta de un prín ci pe hi ti ta que per ma ne ce‐ 
ría un tiem po en Uga rit. ¿Aca so la po lí ti ca hi ti ta in ten ta ba in‐ 
ter ve nir enér gi ca men te en vis ta de al gún pe li gro in me dia to? En
cual quier ca so la ac ti vi dad mi li tar de Tu tkha li ya  IV en el su‐ 
roes te y oes te de Asia Me nor no ha bía de re per cu tir ne ce sa ria‐ 
men te en la po lí ti ca im pe rial. Es evi den te que po dría tra tar se
de con flic tos lo ca les. Só lo la ex pe di ción a los te rri to rios de As‐ 
hs huwa (que coin ci dían con lo que más tar de se ría la pro vin cia
ro ma na de Asia) tras pa só los lí mi tes del área de in fluen cia hi ti‐ 
ta.

Por es ta ra zón se han atri bui do a Tu tkha li ya IV y se han in‐ 
ter pre ta do co mo mo nu men tos con me mo ra ti vos o mar cas
fron te ri zas aque llos mo nu men tos hi ti tas que apa re cen ais la dos,
muy al oes te, es pe cial men te la es ta tua del gue rre ro de Ka ra bel,
cer ca de Nif, en la ru ta de mon ta ña que con du ce des de el va lle
del Her mos al va lle del Ka ys tros[58].

Tu tkha li ya ven ció a los gru pos ene mi gos, pro cla man do va sa‐ 
llo su yo a Kukkul, hi jo del prín ci pe ven ci do y en vián do lo a su
país. Una se gun da in su rrec ción obli gó a Tu tkha li ya a in ter ve nir
en As hs huwa, pe ro un ata que de los kas hka al te rri to rio cen tral
hi ti ta in te rrum pió las ope ra cio nes. De las di men sio nes de es ta
gue rra en el oes te dan una idea los da tos so bre el bo tín que hi‐ 
zo el rey hi ti ta en su pri me ra ex pe di ción, cap tu ran do 10  000
sol da dos y 600 ca rros de com ba te con sus ca ba llos. La va lo ra‐ 
ción de es tos com ba tes de Ana to lia oc ci den tal de pen de de la
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im por tan cia que se quie ra con ce der a la men ción del país de
Akhkhi yawā/Akhkhi yā en los do cu men tos. Pre ci sa men te un
tex to de Tu tkha li ya  IV (el tra ta do con Shaus h ga muwa) nom‐ 
bra ba en la lis ta de re yes del mis mo ran go al rey de Akhkhi‐ 
yawā; aun que es te nom bre fue bo rra do del tex to in me dia ta‐ 
men te, al gu na ra zón ha bría pa ra que el es cri ba lo in clu ye ra en
su bo rra dor.

Ha brá que ci tar aquí la co no ci da acu sación es cri ta contra
Ma dduwa tta, aun que hay du das so bre la fe cha. Lin güís ti ca‐ 
men te el tex to pa re ce per te ne cer a una épo ca an te rior (a no ser
que la len gua y la gra fía ha yan si do imi ta das cons cien te men te).
Pa re ce que Atta ris hs hi ya (o Attarshi ya), el «hom bre de Akhkhi‐ 
yā», ha bía ex pul sa do de sus te rri to rios, en una de sus ex pe di‐ 
cio nes, a un tal Ma dduwa tta, que se re fu gió en la cor te del rey
hi ti ta. És te le ins ta ló co mo va sa llo en la re gión fron te ri za hi ti ta,
don de fue de nue vo ata ca do por Atta ris hs hi ya, el «hom bre de
Akhkhi yā»; pe ro es ta vez re ci bió ayu da mi li tar hi ti ta y pu do re‐ 
cha zar el ata que. Al po co tiem po una cons pi ra ción des leal
contra Kha tti arre ba tó al po der hi ti ta to do el su roes te de Asia
Me nor; Ma dduwa tta se alió in clu so con Atta ris hs hi ya pa ra ata‐ 
car Alas hi ya. A las pro tes tas hi ti tas res pon dió que Tu tkha li ya
nun ca le ha bía co mu ni ca do ofi cial men te que aqué llas fue ran
tie rras hi ti tas.

Ten dre mos que vol ver más ade lan te so bre es te ata que a Alas‐ 
hi ya, que Atta ris hs hi ya rea li zó por mar. Un in ter cam bio de car‐ 
tas an te rior con el rey de Akhkhi yawā, nom bra ba un lu gar, Mi‐ 
llawan da, de don de ha bía hui do cier to per so na je en un bar co.
La lo ca li za ción exac ta del país no ha si do es ta ble ci da (cos ta su‐ 
roes te u oes te); si gue en pie, pues, la «cues tión de Akhkhi‐ 
yawā», cu yo nu do es la po si ble re la ción de los aqueos con es te
país[59].

Tu tkha li ya in ten tó se gu ra men te res ta ble cer el or den en oc ci‐ 
den te por los mé to dos ha bi tua les de la po lí ti ca hi ti ta. Aho ra
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bien, es im po si ble de ter mi nar si los in ten tos de la nue va po ten‐ 
cia, Akhkhi yawā, por ex pan dir se a cos ta de la es fe ra de in fluen‐ 
cia hi ti ta re qui rie ron la in ter ven ción di rec ta del Gran Rey. En
to do ca so, las ex ten sas lis tas de sa cri fi cios enu me ran to dos los
paí ses ve ci nos, Khu rri, Ar zawa, Mas ha, Lukka, Kas hka, en cu‐ 
yas mon ta ñas el rey ca za ba y gue rrea ba.

Al mar gar de es to, el rey to ma ba par te ac ti va en la ad mi nis‐ 
tra ción ci vil y en la or ga ni za ción de los cul tos. Nu me ro sos in‐ 
ven ta rios con tro la ban el es ta do de los tem plos, la ac ti vi dad de
los sacer do tes y la con ser va ción del in ven ta rio cul tu ral. Tal re‐ 
gis tro era efec tua do por las bi blio te cas. Allí se co pia ban tex tos
re li gio sos y se tras la da ban los ri tos de las ce re mo nias, gra ba dos
en ta bli llas de ma de ra, a ta bli llas de ba rro. El rey tam bién in ter‐ 
ve nía en la re no va ción de las le yes.

Las rui nas de Bo ğa zköy, es pe cial men te el cas ti llo real, con‐ 
tie nen nu me ro sos tes ti mo nios de su afán cons truc tor. Las
puer tas y las ram pas fue ron de co ra das ar tís ti ca men te; la pla ni‐ 
fi ca ción de la cons truc ción, con ram pa em pe dra da, pa tio y ga‐ 
le rías cir cun dan tes, ad qui rió su for ma de fi ni ti va. Tam bién la
lla ma da «ciu dad al ta» fue, pro ba ble men te, cons trui da en su
ma yor par te se gún sus de seos, ya que co no ce mos su fi cien tes
ejem plos, en la his to ria an ti gua del Orien te, de im pre sio nan tes
re si den cias eri gi das en bre ve tiem po (p.  ej., Kar-Tukul ti ni nur‐ 
ta).

El es ca so ma te rial con ser va do ape nas nos per mi te atis bar la
ima gen del hi jo y su ce sor de Tu tkha li ya, Ar nuwan da III. Mar‐ 
chó a la gue rra contra los paí ses de los ar zawa al la do de su pa‐ 
dre, pe ro per dió más tar de to do el te rri to rio su roes te, si es que
se le pue de atri buir la acu sación contra Ma dduwa tta que tal vez
no fue res pal da da con una ac ción mi li tar. Una si tua ción pa re ci‐ 
da de bió exis tir, se gún una tra di ción, en el ex tre mo orien tal de
Asia Me nor. En es te ca so el ele men to ac ti vo fue un tal Mi ta,
que lle va el mis mo nom bre que aquel Mi ta de Mus hki de los
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ana les hi ti tas del si glo  VI II (el Mi das de Fri gia de la tra di ción
grie ga), con lo cual se po drían de tec tar nue vos mo vi mien tos de
pue blos que par ti ci pa ron en la pos te rior con quis ta de Asia Me‐ 
nor.

Es te tra ba jo so bre los acon te ci mien tos his tó ri cos en la se‐ 
gun da mi tad del si glo XI II a. C. re dac ta do en 1965, de be ría ser
re vi sa do hoy (1971), pues en los tex tos que men cio nan los
nom bres rea les de Tu tkha li ya y Ar nuwan da hay mo ti vos fun‐ 
da men ta les pa ra re tro traer los a fi na les del si glo XIV, con lo que
se mo di fi ca ría la vi sión que he mos da do de la his to ria an ti gua
en los orí genes del gran Im pe rio hi ti ta y en es pe cial las cam pa‐ 
ñas de Ar zawa y As hs huwa, de Tu tkha li ya y Ar nuwan da, el en‐ 
fren ta mien to con Ma dduwa tta, el per so na je de Akhkhi yā y, fi‐ 
nal men te, los in ten tos de do mi nio hi ti ta so bre Alas hi ya[59a].

La cons tan te ac ti vi dad ar queo ló gi ca en la ca pi tal hi ti ta, cer ca
de Bo ğa zköy, y la edi ción inin te rrum pi da de tex tos en ta bli llas
de ba rro po ne a dis po si ción del his to ria dor ma te ria les nue vos.
De es te mo do co no ce mos, des de ha ce só lo diez años, al rey
Shu ppi lu li ya ma, her ma no de Ar nuwan da, el úl ti mo rey hi ti ta
cu ya exis ten cia es tá do cu men ta da[60]. Po de mos ase gu rar que se
tra ta de un so be rano dis tin to al Gran Rey de co mien zos del
Im pe rio Nue vo (Shu ppi lu liu ma), gra cias a una fór mu la de ju ra‐ 
men to: «Yo pro te ge ré so la men te a los su ce so res de mi se ñor
Shu ppi lu li ya ma, no se gui ré a otro hom bre de la es tir pe de Shu‐ 
ppi lu li ya ma, el pri me ro, es tir pe de Murshi li, es tir pe de Muwa‐ 
ta lli, es tir pe de Tu tkha li ya». A juz gar por el con te ni do nos ha‐ 
lla mos an te un ju ra men to de fi de li dad a Shu ppi lu li ya ma pres ta‐ 
do por un es cri ba de ta bli llas de ma de ra lla ma do […]-Sha rru‐ 
ma. La des crip ción si guien te for ma la in tro duc ción al do cu‐ 
men to: «Mi se ñor me ha aco gi do a mí, no a otra per so na.
Cuan do Su Ma jes tad, mi se ñor, con si de ró re bel des a los ha bi‐ 
tan tes de Kha tti, en ton ces mi se ñor me arre ba tó a mis pa dres,
de muy ni ño, y mi se ñor me crió co mo a un pe que ño pe rro de
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su (…). Mien tras era rey el her ma no de Su Ma jes tad, mi se ñor,
yo fui un Gran de y a ése pro te gí. Nun ca le ofen dí. Pe ro a Su
Ma jes tad, mi se ñor, lo de fen dí con co ra zón ver da de ro… Cuan‐ 
do los ha bi tan tes de Kha tti le crea ron más di fi cul ta des, yo no le
aban do né».

La im pre sión de in se gu ri dad que de bió rei nar, so bre to do en
la cor te, apa re ce en mu chos do cu men tos y de be ca rac te ri zar la
si tua ción ge ne ral. «(Los ha bi tan tes) de Kha tti (fal ta ron) al rey:
yo, por el con tra rio, nun ca le fal té. Si hu bie ra (te ni do des cen‐ 
den cia) (yo) no la hu bie ra ig no ra do, sino que, por el con tra rio,
hu bie ra pro te gi do a esa des cen den cia. Pe ro co mo no te nían
des cen den cia, in da gué por si ha bía una mu jer en cin ta; pe ro
tam po co ha bía una mu jer en cin ta. Co mo Ar nuwan da (no ha bía
de ja do des cen den cia) ¿po día yo ha ber pe ca do ig no ran do su
des cen den cia y ha cien do se ñor a otro?».

Nos en te ra mos de que Ar nuwan da mu rió sin de jar hi jos y
que tam po co en el ha rén se es pe ra ba des cen den cia su ya. En
con se cuen cia los gran des po dían pro cla mar rey, con to da leal‐ 
tad, al her ma no del fa lle ci do, Shu ppi lu li ya ma. Los tes ti mo nios
de leal tad son muy ca rac te rís ti cos de los do cu men tos de es ta
épo ca: «Así co mo lle vas un ves ti do so bre el cuer po, así has de
lle var es tos ju ra men tos. Si ha ces al gún mal ba jo el sol contra
Shu ppi lu li ya ma o el hi jo de Shu ppi lu li ya ma, que en ese mo‐ 
men to te ani qui len los mil dio ses de los ju ra men tos y el fue go
del sol. Pe ro si lo lle vas a ca bo por la no che ba jo la lu na, que la
lu na te ani qui le…, con tu mu jer, tu des cen den cia, tu tie rra…».

En tre los da tos his tó ri cos con cre tos, los tex tos nos ha cen sa‐ 
ber: «Aquel ene mi go del país de Asur, que des de ha ce años se
re be la contra mí, pe ro lue go es pe ra, si aquél se le van ta en ar‐ 
mas contra mí o in va de mi tie rra…». El pá rra fo se re fie re a la
si tua ción crea da cuan do Tukul ti ni nur ta cru zó el Éu fra tes, tras
su pri me ra ex pe di ción mi li tar a la que si guió la de fec ción del
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rey asi rio, su ase si na to y un pe rio do de de bi li dad del reino asi‐ 
rio.

Si ria sep ten trio nal, de fen di da por la po ten te for ta le za de Ka‐ 
rke mish, per ma ne ció se gu ra en ma nos hi ti tas, co mo se in fie re
de dos tra ta dos frag men ta rios, que Shu ppi lu li ya ma fir mó con
Tal me-Tes hup, hi jo de Ini-Tes hup.

Es te rey Tal me-Tes hup de Ka rke mish es tá ates ti gua do tam‐ 
bién por do cu men tos de Uga rit en los que fa lla plei tos de pro‐ 
pie dad te rri to rial sur gi dos a raíz de la se pa ra ción del he re de ro
y la prin ce sa hi ti ta Ekh li-Nikka lu.

El rey hi ti ta no apa re ce ba jo su nom bre, y la prin ce sa hi ti ta
fi gu ra co mo «hi ja de la Ma jes tad». El rey de Uga rit es Am mu‐ 
ra pi, que en otra oca sión re ci bió una car ta de la Ma jes tad in for‐ 
mán do le de epi de mias de ham bre e in va sio nes ene mi gas.

La ta bli lla fue ha lla da en 1954 en el in te rior de un horno, lo
que su po ne que iba a ser co ci da e in clui da en las ac tas. An tes de
que pu die se lle gar al ar chi vo, Uga rit fue des trui da[61].

Re la cio na da con es tos su ce sos es tá una car ta de au tor y des‐ 
ti na ta rio des co no ci dos que or de na al rey de Uga rit que ha bi li te
bar cos pa ra el trans por te de tri go a Ura, en Ci li cia. La ur gen cia
del asun to se su bra ya en la fra se fi nal: se tra ta de una cues tión
de vi da o muer te. Tam bién sur gen re mi nis cen cias de la ins crip‐ 
ción de Me renp tah en Kár nak: «He or de na do lle var tri go en
bar cos pa ra los asiá ti cos, pa ra man te ner en vi da al país de Kha‐ 
tti». La pre sen cia po lí ti ca de la XIX Di n as tía egip cia es tá ates ti‐ 
gua da en Si ria por el ha llaz go en Uga rit de una es pa da con el
nom bre de Me renp tah gra ba do en je ro glí fi cos (ha cia 1220
a. C.).

Dos tex tos, que se pue den re la cio nar en tre sí, nos in for man
so bre la fa se fi nal del do mi nio hi ti ta en Si ria sep ten trio nal. En
el pri me ro, el rey de Alas hi ya co mu ni ca al rey Am mu ra pi la lle‐ 
ga da de bar cos ene mi gos y le acon se ja mo vi li zar sus tro pas y
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re pa rar las for ti fi ca cio nes. Si gue la res pues ta del rey de Uga rit:
«¿Aca so no sa be mi pa dre que to das mis tro pas… es tán es ta cio‐ 
na das en el país de Kha tti y que to dos mis bar cos es tán en el
país de Lukka?». El rey de Uga rit se en fren ta ca si sin de fen sa a
la in va sión. Con to da cla ri dad apa re ce la es tre cha re la ción que
exis tía en tre la cos ta si ria y Ci li cia, por un la do, y por otro, Ura
y Alas hi ya, que se gu ra men te ha de iden ti fi car se con Chi pre (o
par te de Chi pre); qui zá se pue da de du cir de to do es to la uni dad
po lí ti ca de los paí ses del gol fo de Iso.

El tex to de Ma dduwa tta alu de ya a las pre ten sio nes hi ti tas
so bre Alas hi ya. Re cien te men te se han en contra do frag men tos
de un tra ta do so bre es te asun to[62], que, en tre otras co sas, obli ga
a los con tra yen tes a vi gi lar a los fu gi ti vos y exi lia dos po lí ti cos.
Con ello se con fir man las no ti cias dis per sas so bre exi lios en
Alas hi ya, ha lla dos en Bo ğa zköy y Uga rit.

Po si ble men te Tu tkha li ya IV con quis tó la is la y la so me tió al
im pe rio hi ti ta ba jo pa go de un tri bu to en oro y co bre. Co mo
res pon sa ble del cum pli mien to de las obli ga cio nes con traí das se
nom bra, jun to al rey de Alas hi ya, a un «co man dan te de la ciu‐ 
dad», co mo au to ri dad ad mi nis tra ti va. La es tre cha de pen den cia
de la is la con res pec to a Kha tti, du ran te el úl ti mo pe rio do, po‐ 
dría ex pli car la co rres pon den cia de Uga rit so bre la lle ga da de
bar cos ene mi gos.

Tam bién Shu ppi lu li ya ma tu vo que salir al en cuen tro de és‐ 
tos; al me nos así po dría in ter pre tar se un pá rra fo de su ins crip‐ 
ción: «Mo vi li cé y (al can cé) rá pi da men te el mar, yo, Shu ppi lu li‐ 
ya ma, Gran Rey. Los bar cos de Alas hi ya se en fren ta ron tres ve‐ 
ces a mí en me dio del mar. Los ani qui lé, to man do los bar cos e
in cen dián do los en me dio del mar. Al lle gar a tie rra fir me, los
ene mi gos salie ron a mi en cuen tro de lan te de Alas hi ya».

La em pre sa iba di ri gi da contra «los bar cos del país de Alas‐ 
hi ya» y los «ene mi gos del país de Alas hi ya». Sin co no cer de ta‐ 
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lles de los su ce sos, po de mos su po ner que la si tua ción en tre tan‐ 
to ha bía cam bia do en Chi pre. La des crip ción, muy ge ne ral, de
la em pre sa hi ti ta, que no di ce na da so bre los con tin gen tes de
tro pas que par ti ci pa ron en ella ni so bre la pro ce den cia de la
flo ta, per mi te no dar de ma sia da im por tan cia a la de no mi na‐ 
ción, tam bién muy ge ne ral, del ene mi go. Sin em bar go, co mo no
se ci ta al «rey de Alas hi ya» en es ta par te del tex to, cree mos que
el «ene mi go» no era un po der es ta tal uni fi ca do. En tal ca so es‐ 
tos ene mi gos de Chi pre pu die ran ser gru pos de los Pue blos del
Mar, que en tra ron en ac ción du ran te ese tiem po.

Nues tra te sis se con fir ma al re la cio nar la con las car tas de
Ras Sha m ra (Uga rit), en las que el rey de Alas hi ya avi sa al rey de
Uga rit de la lle ga da de bar cos ene mi gos. Na da per mi te su po ner
que la is la es ta ba en gue rra con Kha tti. La li ga zón de las no ti‐ 
cias ais la das pro ve nien tes de dis tin tos orí genes no re sul ta sa tis‐ 
fac to ria. Pe ro los tex tos de Bo ğa zköy de mues tran que el rey hi‐ 
ti ta veía con cla ri dad la im por tan cia de la lu cha. Así co mo
Murshi li, en pe li gro ex tre mo, ha bía ce le bra do pri me ro las fies‐ 
tas de los dio ses, an tes de en fren tar se al ene mi go, Shu ppi lu li ya‐ 
ma eri gió un mo nu men to a su fa mo so pa dre en una ro ca sagra‐ 
da. Has ta no ha ber cum pli do con los obli ga dos sa cri fi cios de
los ma nes, Shu ppi lu li ya ma no em pren dió la lu cha.

El mo nu men to con me mo ra ti vo, con una ima gen del rey fa‐ 
lle ci do y una lis ta de sus ha za ñas (las cua les fue ron ce le bra das
tam bién en una ins crip ción gra ba da en la ro ca Niśan taś, en me‐ 
dio de la ciu dad), ofre ce ras gos co mu nes con el san tua rio de
Ya zi lika ya, si tua do fue ra de las mu ra llas de la ca pi tal hi ti ta. En
una es tre cha cá ma ra ane ja, a la que se ac ce de por una en tra da
pro vi sio nal, se en cuen tra el pe des tal de una es ta tua, hoy des‐ 
apa re ci da, que se gún la ins crip ción des cu bier ta en la ro ca pu do
per te ne cer a Tu tkha li ya.

En la mis ma cá ma ra hay un re lie ve del rey, en ac ti tud de ca‐ 
mi nar y en to do su es plen dor, pro te gi do por la fi gu ra, más al ta,
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de su dios pro tec tor Sha rru ma. La idea del rey pro te gi do por su
dios se ha lla muy a me nu do des de la épo ca de Muwa ta lli en los
tex tos y en las obras de ar te. El se llo que lle va ba el tra ta do con
Ra m sés II se des cri be con las pa la bras si guien tes en la ver sión
egip cia: «Lo que se ha lla en el cen tro de la ta bla de pla ta, en su
par te de lan te ra, es una fi gu ra con la ima gen del dios de la tem‐ 
pes tad, abra zan do un re tra to del gran prín ci pe de Kha tti…».

El do cu men to ci ta do de Shu ppi lu li ya ma, de fi na les del Im pe‐ 
rio hi ti ta, nos re la ta có mo el úl ti mo rey hi ti ta que co no ce mos,
con fian do en el or den es ta ble ci do has ta en ton ces, que des can‐ 
sa ba so bre una ba se re li gio sa y sagra da, em pren dió la lu cha
contra los in va so res, los cua les ata ca ron la cos ta sur de Asia
Me nor. El cur so de la lu cha que da de ter mi na do por dos he‐ 
chos: las úl ti mas ór de nes es cri tas, que el Gran Rey en vió al rey
de Uga rit ape nas ha bían lle ga do a su des tino y ha bían si do co‐ 
pia das pa ra el ar chi vo (en len gua y es cri tu ra de Uga rit) cuan do
la ca tás tro fe se des en ca de nó so bre la ciu dad. Ra m sés III re la ta
des de Egip to, en su oc ta vo año: «Los ex tran je ros se unie ron en
una con ju ra ción. De pron to los es ta dos des apa re cie ron y fue‐ 
ron des trui dos. Nin gún país po día ha cer fren te a sus ar mas:
Kha tti, Ko de, Ka rke mish, Ar zawa, Alas hi ya, fue ron re pen ti na‐ 
men te se ga dos».

El rey egip cio ven ció con gran des di fi cul ta des a es tos pue‐ 
blos tras hu man tes que se apro xi ma ban a Egip to en ca rros ti ra‐ 
dos por bue yes y en bar cos. Pe ro los paí ses de Si ria y Asia Me‐ 
nor su cum bie ron an te el re pen tino ata que pro vo ca do por la
de bi li ta ción del po der hi ti ta en Ana to lia su roc ci den tal, las co‐ 
rre rías de los gru pos mer ce na rios y la pre sión ejer ci da por las
tri bus fron te ri zas. De es te mo do pe ne tra ron en Si ria pue blos,
co mo los lu vi tas, de Ana to lia me ri dio nal, que du ran te si glos
iban a do mi nar la vi da de las pe que ñas ciu da des-es ta do has ta
Ha ma th, a ori llas del Oron tes. Ig no ra mos si la caí da del nú cleo
cen tral de Kha tti se pro du jo en es te mo men to, o si, por el con‐ 
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tra rio, pu do aún man te ner se du ran te al gún tiem po Kha ttus ha o
cual quier otra ciu dad en un se gun do tér mino. Las hue llas del
in cen dio en las rui nas de Bo ğa zköy ha cen muy pro ba ble la to tal
des truc ción de la ca pi tal. Lla ma la aten ción el he cho de que en
el san tua rio de Ya zi lika ya, pr óxi mo a la ciu dad, ape nas fue ran
des trui dos los re lie ves con imá ge nes de los dio ses, co mo si los
in va so res hu bie ran re tro ce di do an te el sa cri le gio. ¿Fue ron qui‐ 
zá gru pos de pue blos es ta ble ci dos du ran te un tiem po en Ana to‐ 
lia, co mo, por ejem plo, los co lo nos cam pe si nos de por ta dos por
las ex pe di cio nes mi li ta res, los que des tru ye ron el an ti guo or den
en Ana to lia in fe rior? La rup tu ra fue pro fun da y de ci si va, pues
pu so fin a un im pe rio di ri gi do des de Ana to lia cen tral que ha bía
so me ti do a su po der gran par te de Asia an te rior y que ha bía
crea do so bre la ba se de la es cri tu ra cu nei for me ba bi ló ni ca y su
tra di ción una cul tu ra im pe rial uni fi ca da. Só lo se han po di do
se ña lar al gu nas de las fuer zas his tó ri cas que par ti ci pa ron en es‐ 
te pro ce so. En con se cuen cia, la des crip ción de la his to ria hi ti ta
se ha orien ta do por los re la tos ofi cia les de sus re yes; a con ti‐ 
nua ción da mos el or den de su ce sión de és tos, in clu yen do las fe‐ 
chas apro xi ma das de co mien zo y fin de sus res pec ti vos rei na‐ 
dos:
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LIS TA DE RE YES HI TI TAS

Im pe rio An ti guo:

La bar na-Kha ttus hi li I ha cia 1650

Murshi li I ha cia 1620

Khan ti li I ha cia 1590

Zi dan ta I ha cia 1560

Am mu na ha cia 1550

Khu z zi ya I ha cia 1530

Te li pi nu ha cia 1525

Alluwam na ha cia 1490

Khan ti li II ha cia 1475

Zi dan ta II ha cia 1460

Khu z zi ya II ha cia 1440

Gran Im pe rio:

[Tu tkha li ya II]

[Kha ttus hi li II]

Tu tkha li ya II/III ha cia 1420

Ar nuwan da I ha cia 1400

Shu ppi lu liu ma ha cia 1370

Ar nuwan da II ha cia 1330

Murshi li II ha cia 1329

Muwa ta lli ha cia 1300

Urkhi-Tes hup (Murshi li III) ha cia 1280

Kha ttus hi li III ha cia 1275
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Tu tkha li ya IV ha cia 1250

Ar nuwan da III ha cia 1220

Shu ppi lu li ya ma ha cia 1200
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3. Si ria y Pa les ti na en la se gun da mi tad
del se gun do mi le nio

I.  IN TRO DUC CIÓN: GEO PO LÍ TI CA E HIS TO RIA DE LA CUL TU RA

Ha cia me dia dos del se gun do mi le nio tu vie ron lu gar en la
his to ria del Pr óxi mo Orien te im por tan tes cam bios étni cos, cul‐ 
tu ra les y po lí ti cos que ejer cie ron una fuer te in fluen cia so bre el
te rri to rio si rio-pa les tino. En Si ria y Pa les ti na, di vi di das en in‐ 
nu me ra bles pe que ños es ta dos (he ren cia del sis te ma feu dal de la
épo ca de los hi csos), pe ne tra ron en me di da cre cien te hu rri tas e
in doeu ro peos, los cua les se hi cie ron con el po der en la ma yo ría
de las ciu da des-es ta do, gra cias a la su pe rio ri dad tec no ló gi ca y
mi li tar que de bían en gran me di da a la in tro duc ción del ca ba llo
co mo ani mal de ti ro de los ca rros de com ba te[1].

La nue va ca pa do mi na do ra no-se mi ta for mó una sim bio sis
étni ca y cul tu ral con la po bla ción bá si ca se mi taoc ci den tal de
los ca na neos, su pe rio res en nú me ro. Se man tu vie ron la len gua
y la re li gión ca na neas, pe ro los nue vos pue blos de ter mi na ron la
cul tu ra ma te rial y el or den so cial.

Por lo que se re fie re a las trans for ma cio nes po lí ti cas, Egip to
se con vir tió en la po ten cia prin ci pal en Si ria y Pa les ti na con la
fun da ción del Im pe rio Nue vo, en el si glo XVI. Su he ge mo nía so‐ 
bre los te rri to rios si tua dos en tre la fron te ra egip cia y la Si ria
me dia, es de cir, más allá de la pe nín su la del Si naí y el Ca naán
pro pia men te di cho, du ró, con bre ves in te rrup cio nes, has ta me‐ 
dia dos del si glo XII. Por otro la do, el reino de Mi tan ni, fun da do
en Me so po ta mia su pe rior, lle gó a su má xi mo po der en el si‐ 
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glo  XV y ex ten dió su in fluen cia ha cia el su roes te. Du ran te la
pri me ra mi tad del si glo XVI fue sus ti tui do, co mo prin ci pal po‐ 
der en Si ria, por el reino hi ti ta, que do mi nó es te te rri to rio has‐ 
ta su hun di mien to en 1200. La zo na si tua da en tre el Éu fra tes y
la pe nín su la del Si naí, de si tua ción geo po lí ti ca de li ca da, fue pri‐ 
me ro mo ti vo de dis cor dia en tre Egip to y el reino de Mi tan ni y,
más tar de, en tre los rei nos de los fa rao nes y de los hi ti tas, ya
que úni ca men te el do mi nio so bre es te te rri to rio per mi tía a ca‐ 
da uno de es tos es ta dos man te ner su po si ción de gran po ten cia.

La his to ria de Si ria y Pa les ti na en la se gun da mi tad del se‐ 
gun do mi le nio con sis te en una se rie inin te rrum pi da de ex pe di‐ 
cio nes de con quis ta y me di das de re pre sión de las gran des po‐ 
ten cias contra sus ha bi tan tes y, ade más, en una lu cha cons tan te
en tre esas mis mas po ten cias pa ra man te ner sus po si cio nes. Es ta
lu cha pro vo có a su vez ro ces adi cio na les en tre los re yes lo ca les,
cu yas re la cio nes ya eran muy ten sas de por sí. El de rrum ba‐ 
mien to del im pe rio hi ti ta y la de ca den cia del po der egip cio
con si guie ron crear en los úl ti mos si glos del se gun do mi le nio
con di cio nes fa vo ra bles a la in de pen den cia po lí ti ca de los pue‐ 
blos de Si ria y Pa les ti na, así co mo a la con so li da ción na cio nal
de gru pos nue vos, co mo las tri bus de Is ra el en el sur y las de los
ara meos en el nor te. Es tos cam bios per mi tie ron tam bién el
asen ta mien to de los Pue blos del Mar en la fran ja cos te ra y, ha‐ 
cia 1100, el avan ce del as cen den te reino asi rio has ta el Me di te‐ 
rrá neo.
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Fig. 5. Si ria y Pa les ti na en la se gun da mi tad del se gun do mi le nio a. C.



218

So bre los su ce sos his tó ri cos en Si ria y Pa les ti na dis po ne mos
de al gún tes ti mo nio di rec to pe ro muy es po rádi co a pe sar de
que es te te rri to rio fue la cu na de uno de los ma yo res des cu bri‐ 
mien tos de to dos los tiem pos, el al fa be to, que no apa re ce en su
for ma com ple ta has ta fi na les del se gun do mi le nio. De épo cas
an te rio res úni ca men te dis po ne mos de res tos dis per sos de ins‐ 
crip cio nes li nea les al fa bé ti cas («pro to ca na neas»), que tie nen
po co va lor pa ra la in ves ti ga ción his tó ri ca da do su ca rác ter la‐ 
có ni co. Por tan to, tam bién en es te ca so nos ve mos re du ci dos a
ta blas con es cri tu ra cu nei for me y a ins crip cio nes je ro glí fi cas,
que son muy es ca sas en Pa les ti na y la cos ta fe ni cia. Pa re ce ser
que la fal ta de ma te rial se de be prin ci pal men te a que es te te rri‐ 
to rio se ha lla ba en el ám bi to de la es cri tu ra egip cia y, con ello,
del uso del pa pi ro, que no se con ser va en el cli ma pa les tino. Sin
em bar go, en Si ria, que per te ne cía a la es fe ra cul tu ral del nor te
en la que se usa ba nor mal men te la es cri tu ra cu nei for me aca dia,
se han en contra do im por tan tes res tos de ar chi vos de los si‐ 
glos XV a XI II en Uga rit, y otros me no res en Ala lakh y Qa tna[2].

Es tos ar chi vos cons ti tu yen ca si ex clu si va men te las fuen tes
que nos per mi ten for mar nos una idea de la es truc tu ra so cio ló‐ 
gi ca y po lí ti ca in te rior, de la si tua ción ju rí di ca y eco nó mi ca y
de la vi da in te lec tual de las ciu da des-es ta do si rio-pa les ti nas.
Jun to al mo nar ca, cu yo po der en cues tio nes de po lí ti ca in te rior
era ab so lu to, se en contra ba la aris to cra cia per te ne cien te a la
cla se do mi nan te in doi ra nia, los lla ma dos ma r yan nu, ex per tos
gue rre ros, con duc to res de los ca rros de com ba te, que for ma ban
el eje mi li tar y ad mi nis tra ti vo de la mo nar quía. El rey po día
con ce der la no ble za he re di ta ria a un va sa llo co mo re com pen sa.
La cla se me dia la cons ti tuían los lla ma dos ekhe le na o pu ri na,
pro pie ta rios de tie rras que vi vían co mo cam pe si nos y ar te‐ 
sanos, mien tras que los per te ne cien tes a la cla se li bre más ba ja,
los sa bē na mē, for ma ban la po bla ción cam pe si na sin tie rra, que
a su vez se di vi día en kha niakhkhe y khup she, se gún tra ba ja ran
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en los la ti fun dios o en los pa la cios rea les. Es tos gru pos so cia les,
que cons ti tuían la ma sa del ejérci to, su bor di na da a los ofi cia les
ma r yan nu, nos son co no ci dos a tra vés de las lis tas de cen so.
Ade más dis po ne mos de ex ten sas lis tas de gre mios: de los al ba‐ 
ñi les, he rre ros, cur ti do res, al fa re ros, te je do res, pa na de ros, la‐ 
van de ros, far ma céu ti cos, etc., cu yo ofi cio, ge ne ral men te, pa sa‐ 
ba de pa dres a hi jos. Tam bién los co mer cian tes (ta mkā ru) y las
per so nas de di ca das al cul to es ta ban reu ni das en una es pe cie de
gre mio pro fe sio nal, su bor di na do al rey co mo su pre mo mag na‐ 
te del co mer cio y su pre mo sacer do te.

Las obras li te ra rias de Uga rit, re dac ta das en es cri tu ra cu nei‐ 
for me al fa bé ti ca en un idio ma es pe cial se mi ta o rien tal, da tan de
los si glos XIV y XI II, aun que se re mon tan a tra di cio nes cen te na‐ 
rias, y nos dan por pri me ra vez una vi sión di rec ta del mun do
de los dio ses si rio-ca na neos, de su mi to lo gía y su li te ra tu ra épi‐ 
ca, co no ci da has ta aho ra so la men te a tra vés de fuen tes se cun‐ 
da rias y tar días. El pan teón es ta ba pre si di do por la pa re ja di vi‐ 
na Il y su es po sa prin ci pal Athi rat, co no ci dos a tra vés de la Bi‐ 
blia co mo El y As he ra. A su la do, co mo fi gu ras cen tra les, se en‐ 
cuen tran sus hi jos Ba al (idénti co al si rio Ha dad), dios de la tem‐ 
pes tad y de la llu via en car ga do de la fer ti li dad de la tie rra, y su
ri val, Mo th, dios de la muer te y del más allá. Jun to a és tos jue‐ 
gan un pa pel im por tan te la hi ja gue rre ra de Il, la «jo ven» Ana‐ 
th, es po sa de su her ma no Ba al, y Ko thar, el He fes to ca na neo,
des co no ci do has ta aho ra. La ri ca li te ra tu ra de Uga rit, en cu yo
cen tro se ha lla el mi to de la ve ge ta ción del ci clo Ba al-Mo th-
Ana th, es muy im por tan te pa ra la com pren sión del ori gen y la
es en cia de la len gua y poesía bí bli cas[3].

Si los ha llaz gos es po rádi cos de ar chi vos nos in for man in su fi‐ 
cien te men te so bre las cues tio nes so cia les y las es pi ri tua les y
cul tu ra les, la in ten sa ac ti vi dad ar queo ló gi ca rea li za da en Si ria y
Pa les ti na nos pro por cio na una ima gen más com ple ta de la cul‐ 
tu ra ma te rial. Jun to a las ciu da des si rias ya nom bra das, Uga rit,
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Ala lakh y Qa tna, son im por tan tes pa ra el pe río do que tra ta mos
los es tra tos per te ne cien tes a la pri me ra Edad del Bron ce de Bi‐ 
blos, en la cos ta me di te rrá nea, y de Ha zor, Me gi d do (Ma ge d do
en la Vul ga ta) y Be ts hán (Bēt Shĕan), en Pa les ti na cen tral y del
sur, pa ra só lo nom brar los pun tos más im por tan tes. La ciu dad
es ta ba do mi na da, co mo ya nos mues tran los re lie ves egip cios
de ciu da des ca na neas, por el pa la cio real, el cas ti llo y las cons‐ 
truc cio nes del tem plo, que a me nu do se unían en un com ple jo
ar qui tec tó ni co gran dio so: la acró po lis, a la que ro dea ba un
fuer te cin tu rón de mu ra llas con por tal for ti fi ca do, co mo exi gía
la si tua ción pre ca ria de la ciu dad-es ta do.

Los ha llaz gos de ex ca va cio nes, p. ej., las ta llas de mar fil de
Uga rit, Ala lakh y Me gi d do, nos dan un tes ti mo nio va lio so de
las di ver sas ra mas ar te sa na les y, so bre to do, del co mer cio que
flo re cie ron du ran te es te pe río do. Ha bría que des ta car den tro
de ellas la in dus tria tex til y las tin tu ras de púr pu ra de las ciu da‐ 
des fe ni cias, a las que Fe ni cia, es de cir, Ca naán, de bían su fa‐ 
ma[4]. Jun to a la cé le bre ma de ra del Lí bano for ma ban, gra cias a
una na ve ga ción co mer cial muy de sa rro lla da, la ba se de la ri‐ 
que za de las ciu da des cos te ras que sos te nían un trá fi co in ten so
no só lo con Egip to, sino tam bién con el mun do egeo. Así el ám‐ 
bi to cul tu ral me di te rrá neo y mi cé ni co vie ne a aña dir se a Me so‐ 
po ta mia, Ana to lia y Egip to co mo fac tor de in fluen cias.

A pe sar de la im por tan cia que pue den te ner las fuen tes si rio-
pa les ti nas pa ra de ter mi na dos pe río dos o re gio nes, no per mi ten
re cons truir una ima gen ge ne ral y me nos una to ta li dad his tó ri‐ 
ca co he ren te. Pa ra es to dis po ne mos prin ci pal men te de las ri cas
y di ver sas fuen tes egip cias y tam bién de los es cri tos hi ti tas de
Bo ğa zköy, que con tie nen do cu men tos en len gua hi ti ta y aca dia.
Pa ra la his to ria de Pa les ti na en los úl ti mos si glos del se gun do
mi le nio se aña den las fuen tes bí bli cas, que aun que tie nen co mo
te ma cen tral el pue blo de Is ra el, ofre cen tam bién da tos so bre
sus ve ci nos y re mi nis cen cias del mun do an ti guo de Ca naán.

Í
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II.  SI RIA Y PA LES TI NA BA JO LA HE GE MO NÍA DE LAS GRAN DES
PO TEN CIAS

a)  Las pri me ras in cur sio nes de Egip to en Asia du ran te el Im pe rio
Nue vo

Una vez li be ra dos del do mi nio hi cso, los pri me ros fa rao nes
de la XVI II Di n as tía em pren die ron im por tan tes ex pe di cio nes a
Asia pa ra pre ve nir el pe li gro que ame na za ba a Egip to des de las
ba ses de los hi csos si tua das en esos te rri to rios y pa ra res ta ble‐ 
cer allí la po si ción de po der que ha bían man te ni do du ran te el
Im pe rio Me dio. Ya Ah mo sis  I, fun da dor de la XVI II  Di n as tía,
con du jo los ejérci tos egip cios des pués de la con quis ta de Ta nis,
ca pi tal de los hi csos, contra Sha ruhen (ci ta da en Jos. 19, 6), ac‐ 
tual Te ll el-Far’ah, una de las for ta le zas de los hi csos en el Ne‐ 
gev oc ci den tal que do mi na ba la ru ta de Pa les ti na a Egip to. Al
igual que otros lar gos ase dios de ciu da des ca na neas man te ni‐ 
dos por fa rao nes de la XVI II Di n as tía, el de Sha ruhen, que du ró
tres años, de mues tra que la téc ni ca de fen si va de es tas ciu da des
su pe ra ba en mu cho a los mé to dos de si tio de los ejérci tos egip‐ 
cios. La con quis ta de Sha ruhen dio a los egip cios una ca be za de
puen te en te rri to rio ca na neo, lo que les per mi tió re pe ti das in‐ 
cur sio nes a Asia.

Una gran ex pe di ción de es te ti po fue lle va da a ca bo a fi na les
del si glo  XVI por Thut mo sis  I, nie to de Ah mo sis, que no só lo
pe ne tró en el país de Re te nu, es de cir, en Ca naán, sino que lle gó
has ta el país de Naha ri na (una de las de no mi na cio nes que se
dan al reino de Mi tan ni)[5] y el Éu fra tes. Si guien do la cos tum bre
de los gran des con quis ta do res del an ti guo Orien te, el fa ra ón
eri gió en la ori lla iz quier da del río una es te la triun fal pa ra mar‐ 
car el lí mi te ex tre mo del te rreno con quis ta do y con me mo rar su
au daz em pre sa, que só lo su nie to, Thut mo sis III, se atre vió a re‐ 
pe tir (Thut mo sis III eri gió una es te la en el mis mo lu gar). En Si‐ 
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ria sep ten trio nal, en el país de Nii, lu chó tam bién Thut mo sis II,
hi jo de Thut mo sis  I. Pro ba ble men te se re fie ren a es ta ex pe di‐ 
ción las no ti cias so bre sus cam pa ñas contra los sha su o sho su,
tri bus be dui nas, que apa re cen do cu men ta das aquí por pri me ra
vez, las cua les va ga ban por los te rri to rios pe ri fé ri cos al sur y
es te de Ca naán ame na zan do cons tante men te al po der egip cio
du ran te el Im pe rio Nue vo. Pe ro to das es tas ex pe di cio nes, que
eran an te to do ex pe di cio nes de ra pi ña, no con du je ron a una
con quis ta du ra de ra de Si ria y Pa les ti na, lo que só lo se con si guió
en la pri me ra mi tad del si glo XV ba jo Thut mo sis III.

b)  Las ex pe di cio nes de Thut mo sis III y la crea ción de las pro vin cias
egip cias en el Pr óxi mo Orien te

Thut mo sis III, crea dor del Im pe rio egip cio, com pren dió que
pa ra con ver tir a Egip to en un fac tor po lí ti co de pri mer or den
ne ce si ta ba in cor po rar le a Pa les ti na y Si ria co mo par tes in te‐ 
gran tes. Con si guió su ob je ti vo gra das a la con quis ta sis te má ti ca
del te rri to rio asiá ti co has ta el Éu fra tes y la ins tau ra ción de una
ad mi nis tra ción egip cia en los paí ses con quis ta dos. Sin em bar‐ 
go, las ciu da des-es ta do de Si ria y Pa les ti na hi cie ron to do lo po‐ 
si ble por con ser var su so be ra nía y for ma ron, de jan do a un la do
sus di ver gen cias, gran des coa li cio nes ba jo el man do del es ta do
de Ka desh (Te ll Ne bi Mend), a ori llas del Oron tes, y con el apo‐ 
yo del reino de Mi tan ni. Thut mo sis III tu vo que em pren der, se‐ 
gún sus ana les, diez ex pe di cio nes a Asia, en par te pa ra ex ten der
su po der ha cia el nor te, pe ro, so bre to do, pa ra aplas tar las con‐ 
ti nuas re be lio nes de los re yes lo ca les.

La ba se de to das las con quis tas sub si guien tes fue su pri me ra
cam pa ña (1469), so bre la que en contra mos am plia in for ma ción,
que fue em pren di da pro ba ble men te co mo me di da pre ven ti va
contra cual quier mo vi mien to de agre sión de los mo nar cas si‐ 
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rios y pa les ti nos contra Egip to[6]. De es te mo do se com pren de
la am plia coa li ción, al fren te de la cual fi gu ra ban los re yes de
Ka desh y Me gi d do[7], que se en fren tó a los egip cios en Me gi d‐ 
do, cuan do ape nas ha bía pa sa do un mes des de la en tra da del
ejérci to egip cio en te rri to rio asiá ti co. És ta fue la ma yor coa li‐ 
ción que se for mó contra Egip to an tes de que di cho país es tu‐ 
vie ra en con di cio nes de rom per el fren te uni fi ca do de sus ene‐ 
mi gos; se gún la ins crip ción de Je bel Bá rkal, per te ne cie ron a ella
330 re yes.

El ejérci to egip cio, que al prin ci pio ha bía avan za do 25  km
por día, se vio obli ga do a avan zar más des pa cio por la re sis ten‐ 
cia de la po bla ción ca na nea al nor te de Ga za. El le van ta mien to
de las ciu da des pa les ti nas co men zó en Jur za, al nor te de Sha‐ 
ruhen, don de es ta ba acan to na do un ejérci to de ocu pa ción egip‐ 
cio, y se ex ten dió «has ta el fin de la tie rra». Pa re ce que en el
trans cur so de la cam pa ña un ofi cial de Thut mo sis III, lla ma do
Thuti, con quis tó el puer to de Ja ffa, se gún un re la to po pu lar en
el que se na rra que, gra cias a un ar did que re cuer da la his to ria
de Alí Ba bá, los sol da dos egip cios se in tro du je ron en la ciu dad,
lo que de mues tra la su pe rio ri dad téc ni ca de las for ti fi ca cio nes.
El he cho de que ni Ja ffa ni Ga za apa rez can en las lis tas geo grá‐ 
fi cas egip cias de ciu da des asiá ti cas con quis ta das du ran te los
rei na dos pos te rio res de mues tra el do mi nio in dis cu ti ble de
Egip to en es te sec tor de la cos ta a par tir del rei na do de Thut‐ 
mo sis  III. A con ti nua ción, Thut mo sis pro si guió su mar cha a
tra vés de la lla nu ra cos te ra has ta Jehem, al sur de la en tra da del
Ua di Ara. En contra de los con se jos de sus ge ne ra les, Thut mo‐ 
sis eli gió, ba sán do se en el prin ci pio de la sor pre sa, el pa so es‐ 
tre cho y pe li gro so en tre el Car me lo y la Sie rra de Ma na sés, y
ata có Me gi d do, la for ta le za cla ve pa ra to da Pa les ti na sep ten‐ 
trio nal, don de se en contra ban los prin ci pa les con tin gen tes ca‐ 
na neos. Des pués de un si tio de sie te me ses se rin dió es ta ciu‐ 
dad, cu ya to ma sig ni fi ca ba, se gún pa la bras de Thut mo sis, «la
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con quis ta de mil ciu da des», y los mo nar cas si tia dos tu vie ron
que acep tar la he ge mo nía egip cia[8].

Tras la caí da de Me gi d do, y qui zá ya du ran te el si tio, el
ejérci to egip cio con quis tó Je noam, jun to al la go Ti be ría des, y
otros lu ga res más al nor te. Un ín di ce com ple to de las ciu da des
so me ti das por el fa ra ón en su pri me ra cam pa ña se ha lla en la
lla ma da lis ta «bre ve» de ciu da des ca na neas, que con tie ne 119
ciu da des de Pa les ti na y Si ria me ri dio nal[9], en tre las cua les fi gu‐ 
ran en pri mer lu gar Ka desh (Ca des), a ori llas del Oron tes, que
no fue con quis ta da de mo men to, pe ro cu yo rey se so me tió al
fa ra ón, y Me gi d do, que fue con ver ti da en ba se egip cia. La ma‐ 
yo ría de las ciu da des enu me ra das se en contra ban en la via ma‐ 
ris, la «vía ma rí ti ma» que con du cía de Egip to has ta Me so po ta‐ 
mia, y en sus múl ti ples ra mi fi ca cio nes, es de cir, en la zo na cos‐ 
te ra, en la lla nu ra de Je z ra el y Be ts hán y en la de pre sión del Lí‐ 
bano; tam bién ha bía al gu nas en Ga li lea y Trans jor da nia sep ten‐ 
trio nal. Es tos eran los te rri to rios so bre los que se ex ten día el
po der egip cio. Sin em bar go, fal tan ca si por com ple to en és ta,
co mo en las lis tas pos te rio res de los fa rao nes, las ciu da des del
in te rior de Pa les ti na cen tral y me ri dio nal y las de Trans jor da‐ 
nia me ri dio nal, te rri to rios po co im por tan tes pa ra Egip to y en
los que só lo ejer cía un po der no mi nal.

En las ex pe di cio nes pos te rio res, Thut mo sis pe ne tró en Si ria
y con quis tó por fin el nú cleo prin ci pal de la re sis ten cia: Ka desh
y la zo na cos te ra fe ni cia, con las im por tan tes ciu da des de Bi‐ 
blos, Ulla za y Su mur, que fue ron du ran te to da la do mi na ción
egip cia ba ses im por tan tes. El do mi nio so bre las ciu da des fe ni‐ 
cias, en las que se al ma ce na ban los pro duc tos de la agri cul tu ra
ca na nea y que ser vían de cen tros de apro vi sio na mien to pa ra el
ejérci to egip cio, fue de ci si vo pa ra el man te ni mien to de la ad mi‐ 
nis tra ción egip cia en Si ria, al tiem po que ase gu ra ba la co mu ni‐ 
ca ción con Egip to mis mo[10]. Su im por tan cia pa ra las pos te rio‐ 
res ex pe di cio nes de Thut mo sis al nor te de Si ria y al Éu fra tes
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cre ció so bre to do du ran te la oc ta va cam pa ña, que cons ti tu yó el
ce nit no só lo de to das las em pre sas mi li ta res de es te mo nar ca,
sino de to das las rea li za das por los fa rao nes.

Es ta vez su ob je ti vo fue el reino de Mi tan ni, el ri val de Egip‐ 
to en la pug na por la su pre ma cía en Si ria. El ejérci to egip cio
mar chó a tra vés de Qa tna a Si ria cen tral, pe ne tró en la re gión
de Ale po y Ka rke mish y cru zó el Éu fra tes. El rey de Mi tan ni tu‐ 
vo que re tro ce der. La ex pan sión te rri to rial del Im pe rio egip cio
se re fle ja en la lla ma da lis ta geo grá fi ca «lar ga», con los nom‐ 
bres de 350 ciu da des, prin ci pal men te de Si ria cen tral y sep ten‐ 
trio nal, en tre otras Ka rke mish, Emar y la bí bli ca Pe thor a ori‐ 
llas del Éu fra tes. Gran par te de los lu ga res se en cuen tran en tre
el va lle in fe rior del Oron tes y Ale po, y apa re ce tam bién en los
do cu men tos de Ala lakh, con quis ta da tem po ral men te por Thut‐ 
mo sis[11]. Pe ro la po si ción egip cia en es tos te rri to rios le ja nos no
era es ta ble. En los años si guien tes el rey de Mi tan ni vol vió a
cons ti tuir un fren te an tie gip cio con los so be ra nos de Ka desh y
Tu nip.

Thut mo sis echó las ba ses pa ra la pro vin cia egip cia de Si ria y
Pa les ti na, que, aun que ba jo las ge ne ra cio nes pos te rio res per dió
te rreno en su fron te ra nor te, con ser vó su cons ti tu ción ad mi‐ 
nis tra ti va y mi li tar has ta el fin de la he ge mo nía egip cia en Asia.
Thut mo sis creó un só li do apa ra to de go ber na do res y co man‐ 
dan tes mi li ta res, de fun cio na rios de ha cien da y agri cul tu ra, que
vi gi la ban los asun tos del go bierno y la re cau da ción del tri bu to
apo ya dos por pe que ñas guar ni cio nes en las ciu da des más im‐ 
por tan tes. Ade más cons tru yó for ta le zas en los pun tos es tra té gi‐ 
cos, co mo de mues tran los des cu bri mien tos en Me gi d do y Be ts‐ 
hán, y tam bién en la re gión del Lí bano, co mo él mis mo de cla ra
con or gu llo en sus ins crip cio nes. La ba se cen tral des de la cual
los egip cios vi gi la ban las po se sio nes asiá ti cas se en contra ba en
Ga za, que se gu ra men te fue se de ad mi nis tra ti va de un co mi sa‐ 
rio ge ne ral. En ge ne ral, Thut mo sis man tu vo en sus pri vi le gios
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a los so be ra nos lo ca les que se so me tían a su po der, y úni ca men‐ 
te con du jo a sus her ma nos e hi jos a Egip to. Con es to con se guía,
se gún su pro pia ex pre sión, un do ble fin: por un la do ser vían de
rehe nes en ca so de que los va sa llos se re be la ran y, por otro, vol‐ 
vían co mo su ce so res de aqué llos, edu ca dos en la cor te fa ra ó ni‐ 
ca en el es píri tu de la cul tu ra egip cia y de la leal tad ha cia Egip‐ 
to. De es te mo do Pa les ti na y Si ria vi vie ron in ten sa men te la in‐ 
fluen cia egip cia.

En las po se sio nes egip cias de Asia se fue crean do una sis te‐ 
má ti ca do mi na ción co lo nial que ofre cía a Egip to las ma yo res
ven ta jas po lí ti cas y eco nó mi cas. Los egip cios apro ve cha ban el
po ten cial eco nó mi co de es tas re gio nes en to dos los sen ti dos,
co mo po de mos de du cir de las lis tas de bo tín de Thut mo sis y de
sus fun cio na rios, de los re lie ves de los tem plos egip cios y de las
múl ti ples pin tu ras fu ne ra rias, que cons ti tu yen una fuen te ina‐ 
go ta ble[12]. Enor mes canti da des de ma no de obra se em plea ban
en tra ba jos for za dos den tro de la mis ma pro vin cia, y se de por‐ 
ta ban es cla vos y es cla vas co mo pro pie dad de los tem plos, del
pa la cio real o de los al tos fun cio na rios. Anual men te se re co gían
tri bu tos en es pe cie, lo que nos da una ima gen cla ra de los pro‐ 
duc tos de Si ria y Pa les ti na. En pri mer lu gar ha bía que en tre gar
pro duc tos agra rios (tri go, acei te, es pe cias) y, en se gun do, ma de‐ 
ra del Lí bano, me ta les, so bre to do gran des canti da des de co bre,
pie dras se mi pre cio sas, ob je tos ar tís ti cos y sun tua rios y, na tu‐ 
ral men te, ar mas. Apar te de es to, se trans por ta ba a Egip to ga na‐ 
do en gran des canti da des, es pe cial men te ca ba llos, en cu ya cría
des ta ca ban las re gio nes pe ri fé ri cas de Si ria y Pa les ti na. In clu so
ani ma les exó ti cos de es tos paí ses, co mo el oso y el ele fan te de
Si ria sep ten trio nal, y di ver sas cla ses de plan tas des co no ci das en
Egip to, pa sa ron a los jar di nes zooló gi cos y bo tá ni cos rea les pa‐ 
ra real zar el pres ti gio de los fa rao nes y su bra yar las di men sio‐ 
nes ili mi ta das de su po der.
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c)  Las cam pa ñas asiá ti cas de Ame no fis II y Thut mo sis IV

Thut mo sis III mar có el ca mino a sus su ce so res con sus em‐ 
pre sas bé li cas y sus mé to dos ad mi nis tra ti vos. Sin em bar go, la
car ga de los tri bu tos te nía que con du cir ne ce sa ria men te a cons‐ 
tan tes in ten tos de la po bla ción si ria-pa les ti na por sa cu dir el yu‐ 
go de la do mi na ción egip cia. Ya su hi jo, Ame no fis II, tu vo que
em pren der en el ter cer, sép ti mo y no veno año de su rei na do
va rias ex pe di cio nes a Asia[13].

La pri me ra ex pe di ción tu vo por ob je to re du cir un le van ta‐ 
mien to en el país de Tah si, el Tahas bí bli co (Gén. 22, 24), un es‐ 
ta do en el va lle su pe rior del Oron tes, al sur de Ka desh, go ber‐ 
na do por sie te je fes de tri bu. Más ade lan te Ame no fis se di ri gió
a Si ria sep ten trio nal que, apo ya da pro ba ble men te por Mi tan ni,
se ha bía su ble va do contra Egip to. Lle gó has ta Nii, pe ro de bió
fra ca sar en el in ten to de re cons truir el do mi nio egip cio so bre
Ala lakh, Ale po y la re gión del Éu fra tes. A la vuel ta cap tu ró el
im por tan te puer to de Uga rit y pa só por Ka desh y los bos ques
de La bu, el Le bo-Ha ma th bí bli co, en la sali da nor te de la de pre‐ 
sión del Lí bano. Al fi nal del re la to de es ta cam pa ña apa re ce un
de ta lle in te re san te: el epi so dio de có mo Ame no fis cap tu ró en la
lla nu ra de Sa ron (que se ex tien de jun to a la cos ta des de el Car‐ 
me lo has ta el río Ja rkon) a un emi sa rio del rey de Mi tan ni que
lle va ba en el cue llo ins cri ta una car ta en es cri tu ra cu nei for me.
De es te he cho de du ci mos que la am plia ac ti vi dad di plo má ti ca y
cons pi ra do ra del rey de Mi tan ni contra Egip to se ex ten día has‐ 
ta Pa les ti na me ri dio nal. La úl ti ma cam pa ña de Ame no fis fue
una ex pe di ción de cas ti go contra la po bla ción ca na nea su ble va‐ 
da en la lla nu ra de Sa ron y Je z ra el. La lla nu ra de Sa ron es ta ba
par cial men te ha bi ta da por tri bus se mi-nó ma das, que vi vían en
po bla dos com pues tos por tien das. En el ca mino de vuel ta el fa‐ 
ra ón hi zo un al to «en los al re de do res de Me gi d do», adon de in‐ 
vi tó a uno de los va sa llos re bel des de la re gión del Car me lo,
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sus ti tu yén do lo, se gún el efi cien te mé to do egip cio, por otro fiel
al fa ra ón[14].

Tan to los ha llaz gos ar queo ló gi cos co mo las ta bli llas de ba rro
en contra das en Taa nac[15], a 7 km al su res te de Me gi d do, con fir‐ 
man la im por tan cia de es ta ciu dad co mo ba se egip cia du ran te
es ta épo ca. En tre di chas ta bli llas se en cuen tra una car ta or de‐ 
nan do al rey de Taa nac que en víe in me dia ta men te ca rros de
com ba te a Me gi d do. La car ta fue re dac ta da por un al to per so‐ 
na je egip cio lla ma do Amenha tpa. Él mis mo es cri bió otra car ta
en la que re pro cha al rey de Taa nac no ha ber pues to tro pas a
dis po si ción del ejérci to de ocu pa ción egip cio y no ha ber se pre‐ 
sen ta do an te él en Ga za. Es po si ble que aquí ha ble el fa ra ón
Ame no fis II en per so na, ya que du ran te su ex pe di ción a Pa les ti‐ 
na ha bía exi gi do re fuer zos pa ra su ejérci to a los so be ra nos de
aque llas ciu da des que se en contra ban en su ru ta[16].

El ar chi vo ha lla do en Taa nac, a pe sar de cons tar só lo de do ce
ta bli llas de ba rro, cons ti tu ye has ta aho ra el más im por tan te de
los ha llaz gos de es cri tu ra cu nei for me rea li za dos en Pa les ti na y
re fle ja de for ma in te re san te los pro ble mas co ti dia nos de los re‐ 
yes ca na neos y sus re la cio nes, que no se re du cían a sus ve ci nos
más pr óxi mos (co mo de mues tran, por ejem plo, los con tac tos
del rey de Taa nac con la re gión de Be ts hán). Los nom bres pro‐ 
pios que apa re cen en las ta bli llas ex pre san la com ple ja es tra ti fi‐ 
ca ción étni ca de la po bla ción, en la que do mi na el com po nen te
se mi taoc ci den tal, aun que ofre ce im por tan tes ele men tos hu rri‐ 
tas e in doa rios. Apa re cen men cio na das di ver sas cla ses so cia les:
los lla ma dos her ma nos del rey, que pro ba ble men te son los mis‐ 
mos que for man la aris to cra cia de los ca rros de com ba te (los
ma r yan nu que apa re cen en otros do cu men tos); los va sa llos mi‐ 
li ta res (kha naku), los pri sio ne ros de gue rra (as hī ru) obli ga dos a
tra ba jos for za dos y los sier vos (khup she). A tra vés de las lis tas de
pri sio ne ros de Ame no fis  II, que es tán or de na das, o des de el
pun to de vis ta so cial o des de el étni co, lle ga mos a co no cer di‐ 
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ver sos gru pos de la po bla ción si rio-pa les ti na. La pri me ra lis ta
nom bra 550 ma r yan nu, 240 mu je res de és tos, 640 ca na neos (co‐ 
mo aquí se lla ma a la cla se eco nó mi ca do mi nan te), 232 hi jos y
323 hi jas de prín ci pes, 270 can tan tes cor te sa nas. La se gun da
lis ta nom bra 127 so be ra nos de Re te nu, 179 her ma nos de los
prín ci pes, 3600 api ru (idénti cos a los kha pi ru de las ta blas de
es cri tu ra cu nei for me), 15 200 be dui nos sha su, 36 000 hu rri tas,
15 070 hom bres de Nukhas hs he (si rios del nor te) y 30 652 fa‐ 
mi lia res su yos.

Aun que no po see mos des crip cio nes de ta lla das de las cam pa‐ 
ñas asiá ti cas de Thut mo sis IV, hi jo de Ame no fis II, co mo su ce‐ 
de en el ca so de sus an te ce so res, sa be mos al go de sus con quis‐ 
tas a tra vés de da tos dis per sos en las ins crip cio nes su yas y de
sus fun cio na rios[17]. Sus con tem po rá neos le lla ma ron «con quis‐ 
ta dor del país de Kha ru», es de cir, Si ria y Pa les ti na. So bre la ca‐ 
rro ce ría del ca rro de com ba te ha lla do en su tum ba, en Te bas,
es tán re pre sen ta das es ce nas de las gue rras que em pren dió
contra los pue blos de Asia a las que se aña de una lis ta de las
ciu da des con quis ta das has ta Naha ri na; en tre otras, Tu nip, Ka‐ 
desh y Taḥ si. Tam bién apa re cen men cio na das las tri bus sha su,
que se opo nían con vio len cia cre cien te a la do mi na ción egip cia.
En una ins crip ción de la tum ba de Thut mo sis IV en contra mos
una alu sión a la con quis ta de la ciu dad de Ga zer (Ge zer) y al
tras la do de sus ha bi tan tes a Egip to, que coin ci di ría con el con‐ 
te ni do de una car ta ha lla da en di cha ciu dad, en via da qui zá por
el fa ra ón en la épo ca de su cam pa ña al so be rano de Ga zer, re‐ 
cla man do la su mi sión de és te y el pa go de tri bu tos a Egip to[18].

La co rres pon den cia de Te ll el-Amar na nos pro por cio na in‐ 
di rec ta men te otros da tos so bre las ex pe di cio nes asiá ti cas de
Thut mo sis  IV. En las car tas di ri gi das a Ame no fis  III por el
prín ci pe de Bi blos, és te de cla ra que Thut mo sis  IV, pa dre de
Ame no fis  III, se pre sen tó en la cos ta fe ni cia pa ra man te ner el
or den en los te rri to rios de pen dien tes de Egip to. Es te da to
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coin ci de con una de las ins crip cio nes de Thut mo sis  IV en la
que él mis mo re la ta có mo «cor tó ce dros en el país de Re te nu»
(se gu ra men te re fi rién do se al Lí bano). Tam bién el so be rano de
Nukhas hs he y los oli gar cas de Tu nip, en Si ria sep ten trio nal,
ates ti guan que fue ron so me ti dos por un fa ra ón, aun que no se
pue de es ta ble cer con se gu ri dad si és te fue Thut mo sis III o IV.

Thut mo sis IV fue el úl ti mo fa ra ón de la XVI II Di n as tía que
em pren dió una cam pa ña en Asia. Sus su ce so res, Ame no fis III[19]

y Tu tânkha món, se li mi ta ron a go ber nar des de le jos sus te rri to‐ 
rios asiá ti cos has ta que el do mi nio egip cio en es tas re gio nes se
de rrum bó de fi ni ti va men te.

d)  Los pe que ños es ta dos en la épo ca de Te ll el-Amar na

Gra cias al des cu bri mien to de un gran ar chi vo es ta tal de la
épo ca de Ame no fis III y del rey he re je Ame no fis IV en el ac tual
Te ll el-Amar na, en Egip to cen tral, lu gar que da su nom bre a es‐ 
ta épo ca[20], te ne mos una ima gen de Si ria y Pa les ti na du ran te el
se gun do cuar to del si glo  XIV más com ple ta que la de nin gún
otro pe río do del se gun do mi le nio. La co rres pon den cia gu ber‐ 
na men tal, que abar ca más de 350 car tas, es tá re dac ta da en su
ca si to ta li dad en es cri tu ra cu nei for me y en len gua ba bi ló ni ca,
usa da du ran te si glos co mo len gua fran ca en las re la cio nes in‐ 
ter na cio na les del Pr óxi mo Orien te, aun que de cuan do en cuan‐ 
do, y so bre to do en do cu men tos pro ce den tes de Pa les ti na, se
en cuen tren ves ti gios de la len gua po pu lar ca na nea. Una par te
de los es cri tos la cons ti tu ye la co rres pon den cia de los fa rao nes
con las gran des po ten cias de la épo ca: Mi tan ni, Ba bi lo nia, el
reino hi ti ta y Ar zawa en Asia Me nor, y Alas hi ya, es de cir, Chi‐ 
pre, y nos da una idea de la ex ten sión de las re la cio nes in ter na‐ 
cio na les y del de sa rro llo la ac ti vi dad di plo má ti ca. La par te más
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im por tan te la for ma la co rres pon den cia con los va sa llos o se‐ 
mi va sa llos de los fa rao nes en Pa les ti na y en la cos ta fe ni cia.

Es tas car tas trans mi ten la im pre sión de de bi li ta ción pro gre‐ 
si va en la po si ción de do mi nio egip cio en Asia que se re fle ja en
la si tua ción ines ta ble de la pro vin cia egip cia, en los asal tos re‐ 
pe ti dos a las ca ra va nas, en la im po ten cia fren te a las tri bus nó‐ 
ma das y, so bre to do, fren te a las ban das de ban do le ros api ru
que re co rrían los te rri to rios en tre las ciu da des-es ta do sir vien‐ 
do co mo mer ce na rios a sus prín ci pes. A pe sar de que Egip to al‐ 
can zó du ran te el rei na do de Ame no fis III su má xi mo es plen dor
en mu chos sec to res, es te fa ra ón y, en ma yor gra do, su su ce sor,
Ame no fis IV, que de di có to da su ener gía a la re for ma re li gio sa
in te rior, des cui da ron sus po se sio nes asiá ti cas. Am bos man tu‐ 
vie ron su au to ri dad por el efi caz mé to do del di vi de et im pe ra,
fo men tan do a tra vés de sus agen tes las in tri gas y dis pu tas en tre
los prín ci pes lo ca les. Las car tas dan mu chos de ta lles so bre la si‐ 
tua ción en los di ver sos es ta dos de Si ria y Pa les ti na y sus com‐ 
pli ca das re la cio nes in ter nas, así co mo so bre su aso cia ción en
nue vos com ple jos na cio na les más am plios.

Una com pa ra ción en tre la co rres pon den cia de el-Amar na,
los do cu men tos del ar chi vo es ta tal hi ti ta de Bo ğa zköy, que da‐ 
tan del mis mo tiem po, y los do cu men tos del ar chi vo de Uga rit,
mues tra cla ra men te lo pre ca ria que era la po si ción de los es ta‐ 
dos si rios por los que lu cha ban, por un la do, Mi tan ni y el pu‐ 
jan te reino hi ti ta y, por otro, los hi ti tas y los egip cios. La si tua‐ 
ción con du cía a cons tan tes in tri gas mi li ta res, al jue go po lí ti co
am bi guo y a in ten tos de chan ta je fren te a las gran des po ten cias.
Shu ppi lu liu ma, el po de ro so rey hi ti ta cu yas gran des cam pa ñas
mi li ta res en Si ria has ta Da mas co y en la de pre sión del Lí bano
has ta el país de Am qi des ban ca ron a Mi tan ni en Si ria[21], se con‐ 
vir tió en el ri val de Egip to. Mu chos es ta dos Si rios pre fi rie ron
el do mi nio hi ti ta al egip cio, por que los hi ti tas mos tra ban ma‐ 
yor ha bi li dad y elas ti ci dad en sus re la cio nes po lí ti cas con los
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es ta dos va sa llos y ade más pro me tían una pro tec ción mi li tar
más efi caz. Un tes ti mo nio de la at mós fe ra de cons pi ra ción y de
las orien ta cio nes po lí ti cas dis cre pan tes nos lo da, por ejem plo,
la car ta que Akki zi, prín ci pe de Qa tna, di ri gió a Ame no fis  IV
que ján do se de su ve cino el rey de Ka desh: «Yo amo a mi se ñor,
pe ro Ai taka ma, rey de Ka desh, mar cha contra mí y ame na za mi
vi da. Aho ra Ai taka ma ha en via do un emi sa rio y ha di cho: “Ven
con mi go al rey de Kha tti”. Pe ro yo di je: “Aun que tu vie ra que
mo rir, no iría con el rey de Kha tti”» (EA53, 8-14; tex to com ple‐ 
ta do par cial men te). Akki zi co mu ni ca al fa ra ón que el rey de
Ka desh y los hi ti tas in ten tan apo de rar se de la re gión de Da‐ 
mas co (lla ma da Upe), he cho que nos per mi te de du cir que la in‐ 
fluen cia hi ti ta se ex ten día has ta Pa les ti na.

A ins tan cias de Mi tan ni y de Egip to, los an ti guos ri va les, que
aho ra uti li za ban un len gua je co mún, los es ta dos pe ri fé ri cos de
Si ria sep ten trio nal, co mo Ala lakh, Nii y Nukhas hs he, se unie‐ 
ron contra el reino hi ti ta, cu yas ame na zas iban di ri gi das prin ci‐ 
pal men te contra ellos. El prín ci pe de Nukhas hs he pi dió ayu da a
Ame no fis  IV adu cien do que su di n as tía ha bía si do ins tau ra da
por Egip to y que, por tan to, Egip to era res pon sa ble de su se gu‐ 
ri dad. El rey de Uga rit, por el con tra rio, se ne gó a for mar par te
de la coa li ción anti hi ti ta, y qui zá la des truc ción par cial de su
ciu dad, que el prín ci pe de Ti ro co mu ni ca al fa ra ón, se de bió a
una ex pe di ción de cas ti go de los alia dos. En to do ca so, el reino
de Uga rit cons ti tu ye un buen ejem plo de equi li brio efi caz en tre
los dos blo ques uti li zan do la tác ti ca de la do ble leal tad. Sus re‐ 
yes hi cie ron al fa ra ón y a los mo nar cas hi ti tas las mis mas de cla‐ 
ra cio nes de fi de li dad. En Uga rit tam bién se han en contra do los
tra ta dos po lí ti cos que Ni q ma du II, su so be rano más im por tan te
du ran te es ta épo ca, se vio obli ga do a fir mar con Shu ppi lu liu ma,
que, aun que le exi gía ayu da mi li tar y el pa go de tri bu tos, le con‐ 
ce día mo di fi ca cio nes de la fron te ra a cos ta de los ve ci nos de
Uga rit. Un va so de ala bas tro en contra do en Uga rit, con una
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ins crip ción je ro glí fi ca y la ima gen de Ni q ma du  II jun to a una
prin ce sa egip cia, con fir ma las re la cio nes po lí ti cas de es te rey
con el le jano Egip to.

Gra cias a sus há bi les ma nio bras en tre las gran des po ten cias
du ran te los si glos XIV y XI II y a su si tua ción geo grá fi ca fa vo ra‐ 
ble, Uga rit pu do man te ner un in ten so trá fi co me di te rrá neo con
cen tros co mer cia les ta les co mo Bi blos, Ti ro, Ac co, As dod y As‐ 
ca lón en el sur[22], Ura en la cos ta ci li cia y Chi pre y Cre ta, sin
men cio nar las gran des po ten cias, que le pro por cio nó in men sas
ri que zas y le otor gó un ca rác ter cos mo po li ta. En una si tua ción
me nos ven ta jo sa en tre Egip to y el reino hi ti ta se en contra ba el
es ta do de Amu rru, que se ha bía con so li da do en el nor te del Lí‐ 
bano po co an tes de la épo ca de el-Amar na y que du ran te mu‐ 
chos de ce nios fue un es ta do-ta pón en tre los dos gran des rei‐ 
nos. Du ran te el go bierno de los re yes Ab dias hir ta y Azi ru, apo‐ 
ya dos por las ban das de los api ru, Amu rru si guió una po lí ti ca
de agre sión contra sus ve ci nos, ex pan sio nán do se a su cos ta, y
do mi nó los puer tos de la cos ta me di te rrá nea, en tre ellos la ba se
egip cia de Su mur, des de Bi blos a Uga rit. El úl ti mo fue obli ga do
a pa gar fuer tes tri bu tos. Aun que du ran te la épo ca de el-Ama rra
Amu rru se ha bía en contra do en el área de in fluen cia de Egip to,
más tar de so ca vó su po der y es ta ble ció re la cio nes con los hi ti‐ 
tas que con du je ron a un pac to y al re co no ci mien to de la he ge‐ 
mo nía hi ti ta[23].

La cos ta fe ni cia ocu pa un im por tan te lu gar en la co rres pon‐ 
den cia de el-Amar na, don de apa re cen una se rie de puer tos, de
nor te a sur: Arwad, Su mur, Ulla za, Bi blos, Bei rut, Si dón, la is la
de Ti ro y Usu (Pa lai ty ros), si tua do en tie rra fir me, y, fi nal men‐ 
te, Ac co. En ge ne ral, las ciu da des cos te ras fe ni cias man tu vie ron
la fi de li dad al fa ra ón. Sus prín ci pes, ene mis ta dos en tre sí, pe‐ 
dían a me nu do ayu da a Egip to pa ra com ba tir a sus ve ci nos, so‐ 
bre to do al reino de Amu rru y a las te mi das ban das de los api‐ 
ru. El va sa llo más fiel del fa ra ón fue Rib-Addi, de Bi blos. Las
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di fi cul ta des a las que es ta ba ex pues to co mo va sa llo egip cio y la
im po ten cia de su se ñor, que al fi nal no pu do im pe dir que 
Rib-Addi tu vie ra que huir y aban do nar su ciu dad, se re fle jan en
se s en ta car tas. Tam bién Abi mi lki, prín ci pe de Ti ro, pu so to da
su fe en Egip to, lle gan do a lla mar a su ciu dad «Ciu dad de Ma‐ 
yati» en ho nor de la prin ce sa egip cia Me ri ta tón, hi ja ma yor de
Ame no fis IV y es po sa de su su ce sor[24].

Tam bién Pa les ti na, al igual que la cos ta fe ni cia, per ma ne ció
ba jo la do mi na ción egip cia, lo que le pro por cio nó ven ta jas a la
par que res pon sa bi li da des, co mo re fle jan las pa la bras de Bur na‐ 
bu riash II, rey de Ba bi lo nia, a Ame no fis IV des pués del ata que
que su frió su ca ra va na co mer cial en las pro xi mi da des de Ac co:
«Ca naán (es cri to Ki nakhkhi) es tu tie rra y sus re yes son tus
sier vos. En tu tie rra he su fri do vio len cia». In clu so los hi ti tas re‐ 
co no cían el lí mi te nor te de la de pre sión del Lí bano co mo fron‐ 
te ra del po der egip cio en Asia. Por es ta ra zón, la his to rio gra fía
hi ti ta con si de ra la in cur sión de Shu ppi lu liu ma en el país de
Am qi, al sur de es te lí mi te, co mo vio la ción del te rri to rio egip‐ 
cio, ya que fue cau sa de una gra ve pes te que aso ló el país de los
hi ti tas[25]. El au men to del po der hi ti ta en Si ria y el de c li ve de la
po si ción egip cia tu vie ron re per cu sión en los acon te ci mien tos
de Pa les ti na al fo men tar la ri va li dad en tre los prín ci pes y fa vo‐ 
re cer las ac ti vi da des de los api ru, con los que pac ta ron al gu nos
prín ci pes, de seo sos de sus traer se al yu go de la ad mi nis tra ción
egip cia.

Así se en fren ta ron en el nor te las dos ciu da des más im por‐ 
tan tes: As ta rot, en el Ba sán, cu ya área de in fluen cia lle ga ba has‐ 
ta Pe lla en el va lle cen tral del Jor dán, y Ha zor, que am bi cio na ba
apo de rar se de te rri to rios al es te, más allá del Jor dán, y al oes te,
ha cia la cos ta me di te rrá nea, y cu yo prín ci pe fue el úni co que se
atre vió en tre to dos los prín ci pes de Ca naán a lle var el tí tu lo de
rey (sha rru) an te el fa ra ón. En la lla nu ra de Je z ra el, el po der
egip cio su frió po cas con mo cio nes, ya que po día apo yar se allí
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en las dos ba ses de Be ts hán y Me gi d do, cu yo prín ci pe Bi ri di ya
rea li za ba con es cla vos los am plios pro yec tos ag rí co las de la ad‐ 
mi nis tra ción egip cia. En la re gión mon ta ño sa cen tral, si tua da al
sur, sur gió, sin em bar go, un ene mi go acé rri mo de Egip to, La‐ 
ba ya, que des de su se de en Si quem se apo de ró de te rri to rios
con si de ra bles, si tió a Me gi d do con ayu da de los api ru e in clu so
avan zó so bre la lla nu ra de Sa ron has ta el río Ja rkon. Uni dos al
prín ci pe de Ga zer, Mi lki-Ilu, an ti guo ene mi go de su pa dre, los
hi jos de La ba ya ata ca ron Je ru sa lén y otras ciu da des si tua das
más al sur, co mo La quis y As ca lón. Je ru sa lén si guió sien do una
is la más o me nos fiel al fa ra ón. Su so be rano, Ab di-Khe pa (qui zá
de ba leer se Puti-Khe pa), que to mó el tí tu lo de ofi cial egip cio,
in sis tió en sus car tas al fa ra ón pa ra que Egip to man da ra rá pi‐ 
da men te ayu da mi li tar a fin de ha cer fren te a los ata ques de sus
ene mi gos y a las co rre rías de los api ru si no que ría per der el
país. So bre las re la cio nes muy ra mi fi ca das de los es ta dos de
Ca naán y las coa li cio nes tem po ra les nos da no ti cia el en vío a
Puti-Khe pa de Je ru sa lén y a Shuwar da tta, qui zá prín ci pe de
He brón, de un con tin gen te de ca rros de com ba te des de Ac co y
Akhs aph, en Pa les ti na sep ten trio nal, pa ra apo yar les en su lu cha
contra los api ru.

La co rres pon den cia de el-Amar na es la fuen te prin ci pal de
nues tros co no ci mien tos so bre la or ga ni za ción y la ad mi nis tra‐ 
ción egip cias en los te rri to rios so me ti dos[26]. Es tos que da ron di‐ 
vi di dos en tres pro vin cias: la pro vin cia nor te, Amu rru, con la
ca pi tal en Su mur; la pro vin cia oc ci den tal que abar ca ba el te rri‐ 
to rio de Upe con la se de cen tral en Ku mi di, ciu dad di fí cil de lo‐ 
ca li zar hoy, y, fi nal men te, la pro vin cia sur, con la ca pi tal en Ga‐ 
za, que se ex ten día ha cia el nor te, a lo lar go de la cos ta, has ta
Ti ro. Las tres pro vin cias es ta ban go ber na das por co mi sa rios
egip cios que lle va ban el tí tu lo aca dio de rā bi su (en ca na neo,
sōki nu) y es ta ban su bor di na dos di rec ta men te al fa ra ón. A los
co mi sa rios se su bor di na ban a su vez los prín ci pes lo ca les, que a
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me nu do lle va ban el tí tu lo de kha zan nu (al cal de), co no ci do en
Me so po ta mia, y que go ber na ban sus te rri to rios re co no ci dos
por los egip cios. Pa ra man te ner el do mi nio egip cio dis po nían
de guar ni cio nes mi li ta res, aun que eran re du ci das. Las em pre sas
mi li ta res de ma yor en ver ga du ra co rrían a car go del ejérci to de
ex pe di ción egip cio (ṣa bē pi dati, ejérci to de los ar que ros), cu yo
nú cleo es ta ba for ma do por ca rros de com ba te y al que los prín‐ 
ci pes de las ciu da des lla ma ban a me nu do pa ra de fen der se
contra sus ene mi gos.

e)  Pa les ti na y Si ria en el si glo XI II

Las lu chas en Egip to y la de bi li ta ción pro gre si va de su po der
en Asia al fi nal de la XVI II Di n as tía per mi tie ron la con so li da‐ 
ción de la po si ción hi ti ta en Si ria, pe ro tam bién per mi tie ron la
en tra da por el es te de ele men tos nó ma das y se mi-nó ma das que
se es ta ble cie ron en las re gio nes cul ti va das. El su ce sor de Shu‐ 
ppi lu liu ma, Murshi li  II, in ten tó, co mo mues tran los tra ta dos
que fir mó con Ni q me pa II de Uga rit y Du ppi-Tes hup de Amu‐ 
rru, su bor di nar a los in te re ses hi ti tas aún en ma yor me di da los
es ta dos del nor te de Si ria[27]. En la dis pu ta de Du ppi-Tes hup
con otros prín ci pes de Si ria sep ten trio nal, Murshi li  II apa re ce
co mo ár bi tro su pre mo. Su con tem po rá neo Ho re mheb, que
acau di lló los ejérci tos de los úl ti mos fa rao nes de la XVI II Di n‐ 
as tía y que lue go se hi zo con el po der en Egip to, in ten tó res ta‐ 
ble cer por la fuer za la in fluen cia egip cia en Asia, pe ro fra ca só
en Si ria sep ten trio nal y, al pa re cer, tam bién en Ca naán.

Los fa rao nes de la XIX  Di n as tía, que plan tea ron una reo‐ 
rien ta ción po lí ti ca fren te al Orien te y en cu ya épo ca lle gó a su
cé nit la in fluen cia ca na nea en el mis mo Egip to, con si guie ron
res ta ble cer el do mi nio egip cio en Asia, aun que no en la mag ni‐ 
tud pa sa da. Ya Se thi I (1308-1290) pe ne tró a co mien zos de su
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rei na do en Ca naán y em pren dió di ver sas cam pa ñas pa ra so me‐ 
ter a los prín ci pes re bel des y a las tri bus nó ma das de los sha su,
que apa re cie ron so bre to do en las re gio nes pe ri fé ri cas del sur y
en las mon ta ñas. Al mis mo tiem po con tu vo la ex pan sión del
po der hi ti ta ha cia Si ria me ri dio nal. So bre es tas ex pe di cio nes,
es pe cial men te so bre las que tu vie ron lu gar en el pri mer año de
su rei na do, nos dan no ti cia las es te las eri gi das en Si ria y Pa les‐ 
ti na, las lis tas geo grá fi cas de ciu da des ca na neas con quis ta das y
una se rie úni ca de re lie ves con ins crip cio nes ha lla da en el tem‐ 
plo de Amón en Kár nak[28].

En la par te con ser va da de los re lie ves apa re ce de ta lla da la
ru ta mi li tar egip cia que con du cía a tra vés de la par te nor te de la
pe nín su la de Si naí has ta Ga za, con sus vein te cas ti llos y po zos
for ti fi ca dos, así co mo es ce nas de la con quis ta de la ciu dad de
Je noam (Te ll ’Abi di yeh o Te ll el-Na am), a ori llas del Jor dán, a su
sali da del la go Ti be ría des, y de la con quis ta de la ciu dad de Ka‐ 
desh (no se sa be aún si se tra ta de la Ka desh si tua da a ori llas del
Oron tes o de una ciu dad im por tan te del mis mo nom bre de Ga‐ 
li lea su pe rior). Jun to a re pro duc cio nes de for ta le zas ca na neas
con sus al re de do res tí pi cos, los re lie ves ofre cen re pre sen ta cio‐ 
nes ca rac te rís ti cas de los di fe ren tes gru pos étni cos, por ejem‐ 
plo, de los be dui nos sha su, de los ca na neos, de «los gran des
prín ci pes del Lí bano» y has ta de los hi ti tas, con los que qui zá se
en fren tó Se thi.

Las lis tas de ciu da des con quis ta das, que de ben re fe rir se a la
pri me ra cam pa ña de Se thi, ha cen su po ner que és te so me tió de
nue vo al po der egip cio a Be ts hán, Ga li lea y la fran ja cos te ra fe‐ 
ni cia has ta Ulla za.

Dos es te las triun fa les ha lla das en Be ts hán dan de ta lles in te‐ 
re san tes so bre la si tua ción po lí ti ca y mi li tar de es ta re gión. En
la lla ma da «es te la gran de», del pri mer año de su rei na do, Se thi
ha ce re fe ren cia a una in su rrec ción del prín ci pe de Ha ma th,
15 km al sur de Be ts hán, que ata có di cha ciu dad y la si tió con la
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ayu da de gen tes de Pehel en Trans jor da nia (más tar de Pe lla) y
Ri hob (Te ll es-Sa rem, al sur de Be ts hán). La es te la me nor fue
eri gi da pa ra con me mo rar la vic to ria so bre los api ru, que se ha‐ 
bían pa ra pe ta do en los mon tes de Ga li lea in fe rior, don de ame‐ 
na za ban a la po bla ción in dí gena. Con es to dis po ne mos de un
tes ti mo nio so bre las in cur sio nes en Ga li lea de gru pos nó ma das
que pue den con si de rar se co mo pre cur so res de las tri bus is ra‐ 
eli tas en Pa les ti na sep ten trio nal, so bre to do si se re cuer da que
en las lis tas to po grá fi cas de Se thi apa re ce por pri me ra vez el
nom bre de Aser, que pos te rior men te se apli có a una de las tri‐ 
bus de Is ra el.

Du ran te el rei na do de Ra m sés II (1290-1224), su ce sor de Se‐ 
thi I, se agu di zó la lu cha por la su pre ma cía en Si ria en tre Egip‐ 
to y el reino hi ti ta. Sin em bar go, po co des pués em pie zan a me‐ 
jo rar las re la cio nes en tre las dos gran des po ten cias. En el cuar‐ 
to año de su rei na do, Ra m sés em pren dió una cam pa ña en la
cos ta fe ni cia, co mo ates ti gua su es te la en la des em bo ca du ra del
río Nahr el-Kelb (en tre Bei rut y Bi blos), con el fin de ha cer re‐ 
tro ce der las po si cio nes avan za das hi ti tas. In clu so con si guió que
Ben tes hi na, rey de Amu rru, se pu sie ra de su par te. La con mo‐ 
ción oca sio na da en el ines ta ble equi li brio de Si ria por la de fec‐ 
ción de Amu rru mar có el pre lu dio de la lu cha por Ka desh, a
ori llas del Oron tes, que tu vo lu gar en el quin to año de rei na do
del fa ra ón (1285). La ba ta lla de Ka desh fue el en cuen tro más
vio len to de los que en fren ta ron a egip cios e hi ti tas. Ra m sés ce‐ 
le bra re pe ti das ve ces la ba ta lla de Ka desh co mo la ma yor de sus
vic to rias, tan to en las ins crip cio nes co mo en los nu me ro sos re‐ 
lie ves co lo ca dos so bre los mu ros de los tem plos egip cios; gra‐ 
cias a ellos po de mos re cons truir exac ta men te el de sa rro llo de
la lu cha e in for mar nos de ta lla da men te so bre los alia dos y la
mag ni tud de las fuer zas que se en fren ta ron[29]. A pe sar de to do,
Egip to ter mi nó su frien do una de rro ta. Ka desh no fue con quis‐ 
ta da y los hi ti tas re co bra ron su in fluen cia so bre Amu rru y lle‐ 
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ga ron a pe ne trar, más ha cia el sur, en la re gión de Da mas co
(Upe), que du ran te bre ve tiem po fue se de de un go ber na dor hi‐ 
ti ta.

El fra ca so de Egip to en la lu cha por Ka desh hi zo tam ba lear se
su po der en Pa les ti na. Ya en el oc ta vo año de su rei na do Ra m‐ 
sés se vio obli ga do a una cam pa ña en Ga li lea su pe rior pa ra so‐ 
me ter a las ciu da des re bel des, en tre otras Me rom, en cu yas
aguas pa re ce que lu chó años más tar de Jo sué. Otras con quis tas
de Ra m sés en el nor te es tán ates ti gua das por al gu nos re lie ves,
co mo el que re pre sen ta la con quis ta de Ac co y de otras ciu da‐ 
des en Ga li lea oc ci den tal, y, so bre to do, por las es te las de Bi‐ 
blos, Ti ro, Shei kh Sa‘ad, al es te del la go Ti be ría des, y Be ts‐ 
hán[30]. Ra m sés tam bién tu vo que so fo car in su rrec cio nes en el
sur del país, co mo de mues tra el re lie ve de la con quis ta de As ca‐ 
lón y las lis tas to po grá fi cas que men cio nan la cos ta pa les ti na y
ha cen su po ner cho ques con las tri bus sha su del Ne gev y del
país de Seir. Las ex ca va cio nes de Ja ffa in for man so bre la des‐ 
truc ción y la re cons truc ción de es ta ciu dad en la épo ca de Ra‐ 
m sés  II, cu yas ins crip cio nes fue ron ha lla das en frag men tos en
los pi la res que flan quean la puer ta de ac ce so a la ciu dad[31]. Una
se rie de re lie ves acom pa ña dos de tex to, des cu bier tos ha ce po co
en Lú xor, pro por cio na da tos so bre una ex pe di ción de Ra m sés
contra Moab, don de se apo de ró, en tre otras ciu da des, de la for‐ 
ta le za de Di bón, al nor te del río Ar nón. Por pri me ra vez se
men cio na en es tos re lie ves una cam pa ña egip cia en aque llos le‐ 
ja nos te rri to rios. Es to ex pli ca ría tam bién el ha llaz go en Ba lu’a,
al sur de Di bón, de una es te la con re lie ves de es ti lo egip cio que
re pre sen tan a un mo nar ca moa bi ta flan quea do por dos fi gu ras
di vi nas y con ins crip cio nes pa re ci das a los je ro glí fi cos[32].

El pa pi ro Anas ta si I[33], que con tie ne una vi va des crip ción del
pai sa je, de las di ver sas ca pas de la po bla ción, de la red de co mu‐ 
ni ca cio nes y de las ciu da des más im por tan tes, des de Su mur en
el nor te y Da mas co en el es te has ta Ja ffa al sur, cons ti tu ye la
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fuen te más im por tan te pa ra do cu men tar la his to ria de Ca naán
du ran te la se gun da mi tad del rei na do de Ra m sés  II, a quien
per te ne cían per so nal men te las tres ciu da des ci ta das. El pa pi ro
da da tos so bre las di fi cul ta des a las que se te nía que en fren tar el
go bierno egip cio y so bre la in se gu ri dad de las mon ta ñas, de bi‐ 
da prin ci pal men te a las ban das de los sha su, en tre las que pro‐ 
ba ble men te se in cluían ya las tri bus de Is ra el, que por aquel
tiem po co men za ban a asen tar se en aque lla re gión. Ba jo es te as‐ 
pec to es in te re san te la men ción de una ha za ña del je fe de la tri‐ 
bu de Aser (isr), que es se gu ra men te la tri bu is ra eli ta de Aser,
que re cuer da las proe zas he roi cas con te ni das en el Li bro de los
Jue ces bí bli co.

La gue rra fría en tre Egip to y los hi ti tas, que du ró aún un
tiem po des pués de la ba ta lla de Ka desh, con clu yó con un tra ta‐ 
do de paz y un pac to de no-agre sión en tre Ra m sés  II y el rey
hi ti ta Kha ttus hi li  III (1269). Las re la cio nes amis to sas se re for‐ 
za ron me dian te el ma tri mo nio di plo má ti co del fa ra ón con una
hi ja, o qui zá va rias, del rey hi ti ta. El tra ta do de ta lla do, que se
con ser va en la co pia de los dos fir man tes, no men cio na la lí nea
fron te ri za mar ca da por las dos gran des po ten cias, pe ro evi den‐ 
te men te és ta de bió coin ci dir con la fron te ra nor te de Ca naán
que apa re ce en la Bi blia (Núm. 34) y que los is ra eli tas de bie ron
en con trar al con quis tar el país[34]. La fron te ra es ta ba si tua da al
nor te de Bi blos, par tien do de la cos ta me di te rrá nea ha cia el es‐ 
te, y atra ve sa ba Le bo-Ha ma th, en la es tri ba ción nor te de la de‐ 
pre sión del Lí bano. De es te mo do la re gión de Da mas co se ha‐ 
lla ba aún en po der egip cio, mien tras que Amu rru que da ba den‐ 
tro del área de in fluen cia hi ti ta, que se gún da tos de la Bi blia
( Jos. 1, 4) se ex ten día des de el Lí bano has ta el Éu fra tes.

La di vi sión de Si ria y Pa les ti na y, en ge ne ral, la re la ción pa cí‐ 
fi ca en tre Egip to y los hi ti tas se man tu vo du ran te la épo ca del
fa ra ón Me renp tah (1224-1214) y del rey hi ti ta Tu tkha li ya (ha‐ 
cia 1250-1220) has ta la caí da del Im pe rio hi ti ta. Los la zos que
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unían a las dos gran des po ten cias se es tre cha ron an te el pe li gro
co mún que cons ti tuían los Pue blos del Mar. Tu tkha li ya IV con‐ 
ser vó en Si ria sep ten trio nal la su pre ma cía que le dis pu ta ba el
pu jan te reino asi rio, co mo ates ti guan el se llo de Tu tkha li ya ha‐ 
lla do en Bo ğa zköy, en el que lle va el tí tu lo de shar kis hs hati, es
de cir, «rey de la to ta li dad»; los do cu men tos de Uga rit y el tra‐ 
ta do de va sa lla je en tre Tu tkha li ya y Shaus h ga muwa, rey de
Amu rru. Los pue blos de Ca naán, por el con tra rio, in ten ta ron
sa cu dir el yu go egip cio a la muer te de Ra m sés  II. Me renp tah
tu vo que so fo car a prin ci pios de su rei na do un le van ta mien to
ge ne ral. En una can ción de vic to ria del quin to año de su rei na‐ 
do ha lla da en la lla ma da «es te la de Is ra el» (que con tie ne la pri‐ 
me ra men ción del pue blo de Is ra el en una fuen te que no es bí‐ 
bli ca) el fa ra ón ce le bra su triun fo de la si guien te ma ne ra: «Los
prín ci pes es tán ven ci dos y di cen: sha lom (paz). Azo tan a Ca naán
to dos los ma les; se ha to ma do As ca lón y so me ti do Ga zer; se ha
he cho que Je noam pa rez ca no ha ber exis ti do nun ca; Is ra el es tá
aso la do y no tie ne grano; Kha ru ha pa sa do a ser viu da de Egip‐ 
to». La res tau ra ción del po der de Me renp tah en Ca naán y las
es tre chas re la cio nes con cen tros de la cos ta co mo Ga za y Ti ro,
y has ta con ciu da des de la re gión mon ta ño sa, es tán do cu men ta‐ 
das por los frag men tos del dia rio de un fun cio na rio egip cio
(Pa pi ro Anas ta si III) que es tu vo es ta cio na do en la fron te ra en‐ 
tre Egip to y la pe nín su la de Si naí.

Pe ro aun des pués de la muer te de Me renp tah, al de caer de
nue vo el po der egip cio en Ca naán, con ti nuó el con tac to con
Egip to, co mo de mues tran los ha llaz gos de Te ll el-Far’ah (Sha‐ 
ruhen), en el Ne gev oc ci den tal, e in clu so los de Deir’Allah en la
des em bo ca du ra del Ja boc en Trans jor da nia, en los que apa re ce
el nom bre de Se thi II y de su es po sa Tau sert[35]. A la mis ma épo‐ 
ca per te ne ce el in for me de un fun cio na rio fron te ri zo egip cio
(Pa pi ro Anas ta si VI) so bre una tri bu be dui na edo mi ta que cru‐ 
zó la fron te ra em pu ja da por el ham bre. Es te he cho re cuer da
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cier tos re la tos se me jan tes de la tra di ción pa triar cal del pue blo
de Is ra el. Ha cia 1200 la XIX Di n as tía se ex tin guió, en me dio de
una to tal anar quía, cuan do se apo de ró del trono un usur pa dor
ex tran je ro, des cri to co mo kha ru, que, en con se cuen cia, de bió
de ser de ori gen asiá ti co. Es po si ble que ha ya que re la cio nar la
apa ri ción de un mo nar ca asiá ti co en Egip to con la tra di ción bí‐ 
bli ca so bre Kḥu sán Ri sathaim de Aram Naha raim (Si ria sep ten‐ 
trio nal), que fue el pri mer opre sor de Is ra el en la épo ca de los
Jue ces. Se gún Jue ces 3, 8, és te pe ne tró en el reino de Ju dá. Pe ro
es de su po ner que una ex pe di ción de ta les di men sio nes te nía
co mo ob je ti vo la con quis ta de Egip to y que, por tan to, la gue rra
con la tri bu de Ju dá fue só lo un epi so dio se cun da rio[36].

f)  Los Pue blos del Mar, el fin del do mi nio egip cio en Ca naán y la

apa ri ción de Asi ria en Fe ni cia[37]

A prin ci pios del si glo  XII se in ten si fi có la aco me ti da de los
Pue blos del Mar en to do el Me di te rrá neo orien tal. Pro vo ca ron
la caí da del Im pe rio hi ti ta y ata ca ron a Egip to por tie rra, a tra‐ 
vés de Si ria y Pa les ti na, y por mar. Las hue llas de la des truc ción
to tal cau sa da por los Pue blos del Mar se en cuen tran en las ex‐ 
ca va cio nes de ciu da des si tua das a lo lar go de la cos ta si rio-pa‐ 
les ti na o en sus pro xi mi da des, des de Ala lakh y Uga rit en el nor‐ 
te, has ta Ja ffa, As dod y As ca lón en el sur. Las pri me ras nun ca se
re co bra ron de la ca tás tro fe, mien tras que las se gun das fue ron
re cons trui das al po co tiem po co mo cen tros fi lis teos. El puer to
de Dor, en la cos ta del Car me lo, se con vir tió en la ca pi tal de los
zekke re, un gru po de los Pue blos del Mar, co mo re la ta We na‐ 
mun. Una tra di ción pos te rior que se con ser va en Jus tino, se gún
la cual el rey de As ca lón (se gu ra men te un prín ci pe fi lis teo) des‐ 
tru yó la ciu dad de Si dón un año an tes de la gue rra de Tro ya, se
re fie re pro ba ble men te a la des truc ción de las ciu da des egip cias.
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Se gún es ta tra di ción, los ha bi tan tes de Si dón «fun da ron» la
ciu dad de Ti ro, tam bién des trui da. El dra ma tis mo de la ca tás‐ 
tro fe que aso ló las ciu da des cos te ras se re fle ja in ten sa men te en
la co rres pon den cia del ar chi vo de Uga rit, que, po co an tes de la
des truc ción de la ciu dad da no ti cias de la pro xi mi dad de bar cos
e in clu so del des em bar co de tro pas ene mi gas.

Las in cur sio nes de los Pue blos del Mar trans for ma ron ra di‐ 
cal men te el ma pa po lí ti co y etno grá fi co del Pr óxi mo Orien te
no só lo por las co lo nias que es ta ble cie ron en la cos ta, y a ve ces
tam bién en el in te rior, co mo en el ca so de Me gi d do (es tra to VI)
y otros lu ga res en la re gión mon ta ño sa pa les ti na, sino tam bién
por que pro vo ca ron una in mi gra ción de ele men tos de Ana to lia
en Si ria que con du jo a la crea ción de es ta dos neohi ti tas. Los
Pue blos del Mar no lle ga ron a en trar en Egip to mis mo, ya que
Ra m sés III, de la XX Di n as tía (1182-1151), opu so una enér gi ca
re sis ten cia. El cho que más im por tan te con es tos pue blos tu vo
lu gar du ran te el oc ta vo año de su rei na do al de rro tar Ra m‐ 
sés III, en una ba ta lla na val en el del ta del Ni lo, a cin co de los
Pue blos del Mar que ha bían for ma do una con fe de ra ción. A
con ti nua ción em pren dió una ex pe di ción por tie rra has ta Amu‐ 
rru, des trui da por los pue blos in va so res. A pe sar de ello, los
Pue blos del Mar, prin ci pal men te los fi lis teos y los zekke re, in‐ 
ten si fi ca ron su pre sión ha cia el sur. Ra m sés no tu vo otro re me‐ 
dio que per mi tir las nue vas co lo nias en la cos ta sur de Pa les ti na
y uti li zar las co mo ins tru men tos de la do mi na ción egip cia en
Ca naán. Se gún las fuen tes bí bli cas, los fi lis teos ha bi ta ron pre ci‐ 
sa men te en los cen tros que ha bían es ta do en po der de Egip to,
co mo, por ejem plo, Ga za y Be ts hán, don de se han ha lla do sar‐ 
có fa gos an tro poi des fi lis teos. Se su po ne que los fi lis teos ser vían
en aque llas re gio nes co mo tro pas mer ce na rias del ejérci to egip‐ 
cio y que co la bo ra ban en la re pre sión de ele men tos re bel des lo‐ 
ca les. Al de rrum bar se el po der egip cio, los fi lis teos ac tua ron
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co mo he re de ros de los egip cios en su lu cha con el pue blo de Is‐ 
ra el.

Du ran te el rei na do de Ra m sés III Egip to con si guió por úl ti‐ 
ma vez en su his to ria la su pre ma cía en Pa les ti na. Ra m sés ven‐ 
ció a los sha su en la zo na pe ri fé ri ca de Seir, re du cien do la fuer‐ 
te pre sión que és tos ve nían ejer cien do so bre la fron te ra egip cia,
y for ti fi có di ver sas ciu da des ca na neas, en pri mer lu gar las si‐ 
tua das en la ru ta prin ci pal de co mer cio, la via ma ris, en tre ellas
una que lle va ba su nom bre, «Mi g dal Ra m sés». Al igual que sus
an te ce so res, eri gió en Be ts hán, don de se ha en contra do tam‐ 
bién una es ta tua del fa ra ón, dos san tua rios, que qui zá co rres‐ 
pon dan a los tem plos de As ta rot y Da gón men cio na dos en la
Bi blia (I  Sam.  31, 10; I  Par.  10, 10). Nin gún fa ra ón cons tru yó
tan tos tem plos en Ca naán co mo Ra m sés III. Es tos no só lo es ta‐ 
ban des ti na dos al cul to de los dio ses egip cios, sino en gran par‐ 
te al de los dio ses ca na neos, pro ba ble men te pa ra im pri mir el
se llo de le gi ti mi dad al po der egip cio en es te te rri to rio. Los san‐ 
tua rios te nían una gran im por tan cia eco nó mi ca, ya que guar da‐ 
ban las ofren das y los im pues tos que los ha bi tan tes de Ca naán
tri bu ta ban a Egip to. El pa pi ro Ha rris nom bra nue ve ciu da des
del país de Kha ru, es de cir, Ca naán, co mo po se sio nes del dios
Amón; és tas eran, co mo las ciu da des le ví ti cas y sacer do ta les
que co no ce mos de épo ca pos te rior a tra vés de la Bi blia, ciu da‐ 
des-san tua rio. A la muer te de Ra m sés si guió la de ca den cia del
do mi nio egip cio en Ca naán. Una úl ti ma prue ba de su exis ten‐ 
cia la cons ti tu ye la es te la de Ra m sés  IV en Me gi d do, que da ta
de me dia dos del si glo  XII. El re la to del via je ro egip cio We na‐ 
mun, que a prin ci pios de la XXI Di n as tía, ha cia 1080, em pren‐ 
dió un via je por mar a Bi blos, des cri be de ta lla da men te has ta
qué pun to ha bía de caí do el pres ti gio egip cio in clu so en la cos ta
fe ni cia que du ran te si glos ha bía es ta do ba jo su po der. La dis mi‐ 
nu ción de la in fluen cia egip cia fue pro vo ca da, en tre otros mo‐ 
ti vos, por el au ge de Asi ria y el ata que del em pe ra dor Ti gla tpi‐ 
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le ser I (1114-1076) a la re gión del Lí bano y las ciu da des cos te‐ 
ras fe ni cias, en tre las que hi zo tri bu ta rias a Arwad, Bi blos y Si‐ 
dón. Es to ex pli ca ría el me nos pre cio que su frie ron We na mun y
otros em ba ja do res egip cios en la cor te de Zakar-Ba al, el prín ci‐ 
pe de Bi blos. A pe sar de to do, los po de ro sos co mer cian tes de
las ciu da des cos te ras fe ni cias si guie ron man te nien do es tre chas
re la cio nes co mer cia les con Egip to. En es te sen ti do, We na mun
men cio na im por tan tes sin di ca tos co mer cia les que po seían en
Bi blos al re de dor de vein te na ves y en Si dón cin cuen ta em bar‐ 
ca cio nes cos te ras. Di chas ci fras pue den pa re cer in sig ni fi can tes
si se com pa ran con las de la an ti gua flo ta de la ciu dad de Uga‐ 
rit, que en su día con tó con na da me nos que 150 bar cos. Egip to
in ten tó tam bién es ta ble cer re la cio nes con el flo re cien te reino
asi rio, co mo lo ates ti gua el en vío de un car ga men to de ani ma‐ 
les exó ti cos del país del Ni lo al rey asi rio co mo mues tra de
amis tad.

La cam pa ña de Ti gla tpi le ser I ha cia el oes te fue un epi so dio
ais la do. Aún ha brían de pa sar dos cien tos años has ta que Asi ria
con si guie ra afian zar se en la cos ta me di te rrá nea. El obs tá cu lo
más im por tan te que se opo nía en el oes te a Ti gla tpi le ser  I y a
sus su ce so res lo cons ti tuían las tri bus ara meas, que des de fi nes
del si glo XII in va dían Si ria y la re gión del Éu fra tes has ta Ba bi lo‐ 
nia. La re sis ten cia de es te ene mi go, que por pri me ra vez apa re‐ 
ce men cio na do en las ins crip cio nes de Ti gla tpi le ser, se re fle ja
en más de 28 gue rras que és te tu vo que em pren der contra los
ara meos y que le lle va ron has ta la ciu dad de las ca ra va nas, Tad‐ 
mor, más tar de Pal mi ra, e in clu so has ta los mon tes del Lí bano.
Apro xi ma da men te un si glo más tar de los ara meos, or ga ni za dos
en es ta dos, lu cha rían con los re yes is ra eli tas Saúl y Da vid por la
he ge mo nía en el Lí bano y Trans jor da nia sep ten trio nal.

En Ca naán, don de el po der egip cio ha bía des apa re ci do y
Asi ria aún no era el fac tor de ci si vo, se des en ca de nó vio len ta‐ 
men te la lu cha en tre las fuer zas lo ca les, en la que el pue blo de
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Is ra el ju gó un pa pel de pri mer or den. Is ra el tu vo que en fren tar‐ 
se pri me ro a la po bla ción au tóc to na ca na nea y a los Es ta dos pe‐ 
ri fé ri cos de Trans jor da nia y más tar de a los fi lis teos.

III.  HIS TO RIA AN TI GUA DE IS RA EL

a)  Los co mien zos de Is ra el

La tra di ción bí bli ca da por su pues to un am plio pe rio do his‐ 
tó ri co an te rior a la cris ta li za ción de Is ra el co mo mag ni tud his‐ 
tó ri ca en la re gión cul ti va da. Di cho pe río do se re fle ja en los re‐ 
la tos de los pa triar cas que con tie ne el Gé ne sis y en la des crip‐ 
ción del cau ti ve rio en Egip to y del éxo do que se ha lla en el res‐ 
to del Pen ta teu co. El pro ble ma fun da men tal que ha ce que las
opi nio nes de los in ves ti ga do res sean di ver gen tes lo cons ti tu ye
la va lo ra ción his tó ri ca de es ta tra di ción y su or de na ción cro no‐ 
ló gi ca. Se gún la in ter pre ta ción, muy ex ten di da en tre in ves ti ga‐ 
do res ale ma nes, que man tie ne una po si ción de re ser va fren te a
la tra di ción bí bli ca, el pue blo de Is ra el sur gió en te rri to rio ca‐ 
na neo no an tes del si glo XII, al unir se pau la ti na men te va rias tri‐ 
bus no afi nes en prin ci pio que cons ti tu ye ron un sis te ma de do‐ 
ce tri bus. De es te mo do la for ma de or ga ni za ción is ra eli ta sue le
de fi nir se, se gún el ejem plo dél fi co, co mo «an fic tio nía», es de‐ 
cir, co mo una alian za de ca rác ter sa cro en tre tri bus que ve ne ra‐ 
ban a un dios co mún, Yah vé, en un san tua rio cen tral, si tua do
pri me ro en Si quem, lue go en Bé thel y fi nal men te en Si lo. Se‐ 
gún es ta ver sión las tri bus de Is ra el no ha brían te ni do un pa sa‐ 
do co mún an te rior a su asen ta mien to en Pa les ti na y los pa triar‐ 
cas se rían una es pe cie de je fes de tri bus au tó no mas que va ga‐ 
ban al bor de del de sier to y que fue ron «na cio na li za das» por
tra di cio nes bí bli cas pos te rio res e in clui das en un sis te ma ge‐ 
nea ló gi co. De es te mo do per de rían to da va li dez las tra di cio nes
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so bre una era pa triar cal y so bre la es tan cia de Is ra el en Egip to y
la con quis ta de Pa les ti na tal co mo las des cri be la Bi blia. De he‐ 
cho es tas des crip cio nes se han in ter pre ta do, por un la do, co mo
le yen das etio ló gi cas y, por otro, co mo re fle jo de he chos pos te‐ 
rio res, acae ci dos en la épo ca de los Jue ces e in clu so en la de los
Re yes[38].

Sin em bar go, aún sin acep tar to tal men te la po si ción fun da‐ 
men ta lis ta y cons cien tes de que la tra di ción prehis tó ri ca de Is‐ 
ra el con tie ne nu me ro sos ele men tos pos te rio res y ana cro nis‐ 
mos, po de mos adu cir im por tan tes ar gu men tos en fa vor de una
con si de ra ción más po si ti va de la tra di ción bí bli ca te nien do en
cuen ta que és ta se ve con so li da da por nue vo ma te rial ar queo ló‐ 
gi co y do cu men tal. Ya tra ta re mos ex ten sa men te más ade lan te el
te ma del éxo do y de la con quis ta de Pa les ti na. Aquí nos li mi ta‐ 
re mos a in di car que tam bién en las his to rias de los Pa triar cas se
han re ve la do co mo au ténti cos más de un he cho o de un da to,
por ejem plo los nom bres pro pios, que en su ma yo ría no vuel‐ 
ven a apa re cer en fuen tes bí bli cas pos te rio res pe ro que a me nu‐ 
do tie nen sus equi va len tes en los do cu men tos del Pr óxi mo
Orien te du ran te la pri me ra mi tad del se gun do mi le nio, y, asi‐ 
mis mo, al gu nas cos tum bres o el am bien te so cial ge ne ral, que
ofre cen am plias con cor dan cias con el or den ju rí di co de los do‐ 
cu men tos de Nu zi (si glo XV), aun que no coin ci den con las for‐ 
mas de vi da pos te rio res.

De he cho, so bre to do en Amé ri ca, am plios cír cu los de in ves‐ 
ti ga do res en jui cian ac tual men te el tes ti mo nio de la Bi blia de un
mo do más po si ti vo, aun que en gra do di ver so. En ge ne ral sitúan
el éxo do y la con quis ta de Pa les ti na en el si glo XI II, pe ro sus opi‐ 
nio nes di fie ren en cuan to al co mien zo de la épo ca pa triar cal.
Los his to ria do res par ti da rios de una da ta ción tar día pro po nen
una equi pa ra ción con la épo ca de el-Amar na (si glo XV) apo yán‐ 
do se, en tre otros do cu men tos, en los re gis tros de ge ne ra cio nes
de la Bi blia se gún los cua les Moi sés per te ne ció a la cuar ta ge ne‐ 
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ra ción des pués de Ja cob (Ex.  6, 13). Otros, por el con tra rio,
sitúan la épo ca de los Pa triar cas mu cho an tes, en la mi tad de la
me dia Edad del Bron ce, es de cir, en la pri me ra mi tad del se‐ 
gun do mi le nio. Sin em bar go, no se pue de ha blar de la épo ca de
los Pa triar cas co mo de una épo ca con cre ta y de fi ni da. Más bien
pa re ce que las na rra cio nes bí bli cas han com pri mi do un pro ce‐ 
so de va rios si glos, que pu do ha ber se ini cia do en co ne xión con
las in va sio nes se mi to-oc ci den ta les de prin ci pios del se gun do
mi le nio[39], en un pe río do de tres ge ne ra cio nes (las de los pa‐ 
triar cas Abraham, Isaac y Ja cob). Es tos apa re cen des cri tos a la
vez co mo tí pi cos se mi nó ma das que va gan en tre las ciu da des
ca na neas de Si quem, Bé thel, He brón, Bershee ba (Ber sa bé) y
Ge rar (Ne gev sep ten trio nal) es ta ble cien do con tac to con sus ha‐ 
bi tan tes, y co mo fun da do res de un cul to, por ta vo ces de la re ve‐ 
la ción de un dios anó ni mo, que les ha pro me ti do el país de Ca‐ 
naán y una nu me ro sa des cen den cia.

Po de mos su po ner que a la con quis ta de Pa les ti na pre ce dió
una lar ga eta pa de vi da nó ma da en la que los he breos se con so‐ 
li da ron co mo na ción. En el pro ce so de na cio na li za ción ju ga ron
un pa pel des ta ca do ciu da des co mo Pe nuel, en la des em bo ca du‐ 
ra del Ja boc, en Trans jor da nia, don de se gún la tra di ción bí bli ca
sur gió el nom bre de Is ra el (Gén. 32, 29), y Ka desh Bar nea, en el
no roes te de la pe nín su la de Si naí don de Moi sés dio «le yes y es‐ 
ta tu tos» a Is ra el (Ex. 15, 25).

b)  El Éxo do

La fal ta de no ti cias di rec tas que no pro ce dan de la Bi blia so‐ 
bre el éxo do y la con quis ta de Pa les ti na no cons ti tu yen un ar‐ 
gu men to su fi cien te pa ra re cha zar la tra di ción bí bli ca. Pro ba‐ 
ble men te es tos he chos no tu vie ron re so nan cia in ter na cio nal
su fi cien te co mo pa ra de jar hue llas en las fuen tes con tem po rá‐ 
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neas. Sin em bar go, la tra di ción so bre la li be ra ción de Is ra el «de
la ca sa de la es cla vi tud» en Egip to, no só lo es uno de los pi la res
del Pen ta teu co, sino que es tá pro fun da men te en rai za da en las
otras fuen tes bí bli cas, por ejem plo en los Pro fe tas (Os.  11, 1;
Am. 9, 7; Jer. 2, 6) y en los Sal mos (S. 78, 12-13; 81, 6)[40].

Se gún los da tos cro no ló gi cos de I Re yes 6, 9 el éxo do tu vo
lu gar 480 años an tes de la cons truc ción del tem plo de Salo món
(ha cia 970 a. C.). El au tor cal cu ló se gu ra men te do ce ge ne ra cio‐ 
nes, ya que en la Bi blia una ge ne ra ción abar ca cua ren ta años. Si
cal cu la mos, de una ma ne ra más rea lis ta, unos vein ti cin co años
por ge ne ra ción re sul tan 300 años en vez de 480, con lo que el
éxo do ha bría te ni do lu gar en la mi tad del si glo XI II. Ob ten dría‐ 
mos la mis ma fe cha si nos ba sá ra mos en la ob ser va ción que el
juez Je fté ha ce al rey de los amo ni tas ( Jue ces 11, 26) su bra yan‐ 
do que el es ta ble ci mien to de los is ra eli tas en Trans jor da nia da‐ 
ta ba (en 1100) de ha cía 300 años. Se gún nues tro cál cu lo an te‐ 
rior, el éxo do se si tua ría en la pri me ra mi tad del si glo XI II.

En va rias fuen tes no bí bli cas y en ha llaz gos ar queo ló gi cos de
Pa les ti na y Trans jor da nia, se han en contra do da tos que per mi‐ 
ten lo ca li zar en el si glo XI II los he chos prin ci pa les del éxo do y la
con quis ta de Pa les ti na. La apa ri ción, des de el si glo  XV, de los
api ru en el país del Ni lo pue de ser vir de apo yo in di rec to a la
his to ri ci dad de la es tan cia is ra eli ta en Egip to. Los api ru co rres‐ 
pon den a los kha pi ru de las fuen tes aca dias y es po si ble que se
re la cio nen con los he breos (ibri), con cu yo nom bre tie nen se‐ 
me jan za. La de no mi na ción «api ru», que co mo el tér mino «kha‐ 
pi ru» de sig na ba una ca pa in fe rior de apá tri das que no te nían
ca bi da en el mar co so cial nor mal, se apli ca ba a ele men tos se mi‐ 
tas-ca na neos, en tre los que se con ta ban los is ra eli tas, que ha‐ 
bían ve ni do de Egip to co mo se mies cla vos o clien tes del go‐ 
bierno[41]. En re la ción con es to es muy in te re san te un do cu‐ 
men to de la épo ca de Ra m sés II (1290-1224) so bre el em pleo de
tra ba ja do res api ru en obras ar qui tec tó ni cas, que in me dia ta‐ 
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men te nos re cuer da los tra ba jos for za dos de los is ra eli tas en la
cons truc ción de las ciu da des-al ma cén Pi thom y Ra m sés (Éxo‐ 
do 1, 11). En efec to, am bas ciu da des, si tua das en el del ta orien‐ 
tal del Ni lo (el bí bli co país de Go sen ha bi ta do por los is ra eli tas),
fue ron re cons trui das por el fa ra ón. La pri me ra es Pi-Atón, «ca‐ 
sa del dios Atón» y la se gun da la nue va re si den cia fa ra ó ni ca lla‐ 
ma da «ca sa de Ra m sés, el ama do de Amón». De es to po de mos
de du cir que Ra m sés II fue el fa ra ón del cau ti ve rio y que los is‐ 
ra eli tas salie ron de Egip to du ran te su lar go rei na do du ran te el
go bierno de su su ce sor Me renp tah. Coin ci di rían con es to los
da tos de la «es te la de Is ra el», se gún los cua les Me renp tah se en‐ 
fren tó con el pue blo de Is ra el en Ca naán y no en la pe nín su la
de Si naí. De es te he cho, que hay que si tuar ha cia 1220, de be
par tir to da re cons truc ción del pro ce so de con quis ta de Pa les ti‐ 
na por las tri bus de Is ra el. La des crip ción bí bli ca del éxo do tie‐ 
ne to das las ca rac te rís ti cas de la na rra ti va po pu lar y es tá po bla‐ 
da de he chos mi la gro sos. No obs tan te ofre ce ras gos de ci di da‐ 
men te his tó ri cos, por ejem plo la opo si ción egip cia a que tro pas
ex tran je ras aban do na ran el país y la hui da is ra eli ta por la no‐ 
che, que, te nien do en cuen ta la fuer te vi gi lan cia fron te ri za des‐ 
cri ta en do cu men tos de la se gun da mi tad del si glo XI II, pa re ce
muy plau si ble. Tam bién la mar cha del pue blo de Is ra el por el
de sier to de Si naí, apa ren te men te sin ob je ti vo fi jo, y el he cho de
que no eli gie ra el ca mino más di rec to a Ca naán, el lla ma do «ca‐ 
mino de los fi lis teos», «por que Dios se di jo que el pue blo po‐ 
dría arre pen tir se si te mía lu chas y de sea ba vol ver a Egip to»
(Ex. 13, 17), es com pren si ble si se re cuer da la efi caz de fen sa de
es ta ru ta in ter na cio nal que des de un pun to de vis ta mi li tar po‐ 
dría ha ber si do una tram pa pa ra los is ra eli tas. A pe sar de los iti‐ 
ne ra rios de ta lla dos que dan el li bro del Éxo do y el de los Nú‐ 
me ros, no po de mos re cons truir con se gu ri dad la ru ta del pue‐ 
blo de Is ra el a tra vés de la pe nín su la de Si naí, ya que los al tos
en la mar cha fue ron en su ma yo ría cam pa men tos tem po ra les
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que son di fí ci les de iden ti fi car. Lo mis mo ca be de cir del mon te
di vino del Si naí, que se gún una tra di ción tar día de épo ca bi‐ 
zanti na co rres pon de ría al Je bel Mu sa, en el sur de la pe nín su la,
pe ro que cier tas opi nio nes re cien tes lo ca li zan en la par te nor te
del Si naí, cer ca de Ka desh Bar nea[42].

El fe nó meno del éxo do y de la con quis ta de Ca naán en ca ja
co mo tal en el pro ce so his tó ri co ge ne ral de aquel tiem po; pro‐ 
ce so de con so li da ción de gru pos étni cos que fue ron to man do
con cien cia de cons ti tuir uni da des na cio na les en bus ca de un
mar co te rri to rial-na cio nal. Así sur gie ron, a prin ci pios del si‐ 
glo XI II, co mo de mues tran los ha llaz gos ar queo ló gi cos, los es ta‐ 
dos edo mi ta, moa bi ta y amo ni ta, que se gún la tra di ción bí bli ca
es ta ban em pa ren ta dos des de la épo ca de los Pa triar cas con el
pue blo he breo[43]. En contras te con Is ra el, que se cons ti tu yó en
reino a fi na les del si glo XI, aque llos pue blos fue ron rei nos ya en
épo ca muy tem pra na. Ya men cio na mos la con quis ta de te rri to‐ 
rios y la for ma ción es ta tal de los ara meos du ran te los si glos XII

y XI.

Otra ex pre sión de la con ver sión de Is ra el de fe de ra ción de
es ta dos en na ción la cons ti tu ye el ac to re li gio so re vo lu cio na rio
que la Bi blia aso cia a la fi gu ra de Moi sés, con si de ran do la re ve‐ 
la ción di vi na en el Si naí co mo par te in te gral del éxo do. La re li‐ 
gión mo no teís ta, fe nó meno ori gi nal is ra elí no de ter mi na do por
el mun do pa gano cir cun dan te, se apo ya en una con cep ción po‐ 
la ri za da de Yah vé co mo di vi ni dad na cio nal y al mis mo tiem po
cós mi co-uni ver sal. La fe mo no teís ta no fue, co mo pre ten de
hoy la in ter pre ta ción evo lu cio nis ta que pre do mi na en la crí ti ca
de la Bi blia, pro duc to del pen sa mien to in te lec tual-teo ló gi co,
sino que ac tuó des de que Is ra el en tró en la His to ria co mo el
fac tor his tó ri co de ci si vo que ani mó a las tri bus que irrum pie‐ 
ron en la tie rra pro me ti da de Ca naán[44].
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c)  In va sión de Pa les ti na y asen ta mien to de las tri bus de Is ra el

La tra di ción ofi cial bí bli ca so bre la con quis ta de Pa les ti na no
de ja lu gar a du das: el te rri to rio, a una y otra ori lla del Jor dán,
fue con quis ta do en una ac ción con jun ta de du ra ción re la ti va‐ 
men te cor ta en la que par ti ci pó la con fe de ra ción de las do ce
tri bus is ra eli tas ba jo el man do de Moi sés y, más tar de, de Jo sué.
Ca da miem bro de las tri bus re ci bió su lo te de tie rras di rec ta‐ 
men te de ma nos de Moi sés o de sus su ce so res. Es ta in ter pre ta‐ 
ción sim pli fi ca do ra y ten den cio sa no re sis te, sin em bar go, la
crí ti ca pro fun da. El pro ce so his tó ri co fue se gu ra men te mu cho
más com pli ca do (en las mis mas fuen tes bí bli cas apa re cen ya
dis cre pan cias y contra dic cio nes) y los his to ria do res is ra eli tas
de épo cas pos te rio res pro ba ble men te re du je ron va rias ac cio nes
de con quis ta di ver sas y pro lon ga das a un so lo pro ce so uni fi ca‐ 
do, co lo can do en el cen tro de la ac ción a Moi sés y a Jo sué.

Los da tos bí bli cos y no bí bli cos con fir man que hu bo dos fa‐ 
ses prin ci pa les en la con quis ta del país y que és tas pu die ron ha‐ 
ber es ta do se pa ra das por un pe río do de tiem po re la ti va men te
cor to[45]. El pun to de par ti da de las di fe ren tes olea das in mi gra‐ 
to rias se ha lla ba en el oa sis más fér til del nor te de Si naí, en Ka‐ 
desh Bar nea, don de se po día man te ner un con tin gen te nu me‐ 
ro so de tri bus nó ma das. Los is ra eli tas no po dían pe ne trar en
Ca naán por el ca mino más di rec to del sur ya que los pun tos de
ac ce so si tua dos en las la de ras me ri dio na les es ta ban pro te gi dos
por un cin tu rón de for ti fi ca cio nes, co mo la ciu dad de Hor ma
(al es te de Bershee ba) don de los in va so res pro ce den tes de Egip‐ 
to fue ron re cha za dos por el rey de Arad (Núm. 14, 45; Deut. 1,
44). Por tan to, se vie ron obli ga dos a efec tuar gran des ma nio‐ 
bras de ro deo a tra vés de Trans jor da nia pa ra pe ne trar en Pa les‐ 
ti na oc ci den tal cru zan do el Jor dán.

La pri me ra olea da in mi gra to ria pa re ce que al can zó sin en‐ 
con trar obs tá cu los los te rri to rios de Moab, fren te a Je ri có, cru‐ 
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zan do tie rras moa bi tas y edo mi tas, co mo se des pren de de los
da tos ti po grá fi cos fa ci li ta dos en Núm. 33. Los is ra eli tas cru za‐ 
ron el Jor dán, con quis ta ron Je ri có y la re gión mon ta ño sa de
Bé thel ( Jue ces 1, 22-26) y se asen ta ron en la sie rra, que más tar‐ 
de fue de no mi na da «Efrai mi ta», con cen tro en Si quem. Los re‐ 
la tos de los Pa triar cas dan no ti cia de la des truc ción de Si quem,
que po dría te ner un fon do his tó ri co (Gén.  34), pe ro no exis te
nin gún do cu men to bí bli co ni ar queo ló gi co so bre ac cio nes mi li‐ 
ta res du ran te esa épo ca. Por tan to, po de mos su po ner que los is‐ 
ra eli tas en con tra ron en es tas re gio nes una po bla ción pre dis‐ 
pues ta en su fa vor y que Si quem se in ser tó pa cí fi ca men te en el
sis te ma de tri bus is ra eli tas. La tra di ción bí bli ca des cri be pre ci‐ 
sa men te una ce re mo nia de alian za con Yah vé, que en la vi da de
las tri bus de Is ra el re pre sen ta un ac to cons ti tu ti vo de pri mer
or den, ce le bra da por Jo sué en Si quem. Des de tiem pos an ti guos
Si quem ha bía si do una ciu dad de tra di cio nes sagra das, cen tro
del cul to de Ba al-Be ri th o El-Be ri th, «dios de la alian za» ( Jue‐ 
ces 9, 4 y 46). Un re cin to sagra do con tem plos, des cu bier to en
ex ca va cio nes, con fir ma los re la tos bí bli cos[46].

Aun que la pri me ra olea da in mi gra to ria, a la que pro ba ble‐ 
men te per te ne cie ron las tri bus de Ra quel en ca be za das por la
fa mi lia de Jo sé, tu vo lu gar an tes de la fun da ción de los rei nos
de Edom y Moab en la pri me ra mi tad del si glo XI II, ca si to das
las fuen tes bí bli cas dan por su pues ta la exis ten cia de es tos rei‐ 
nos, que im pi die ron a los is ra eli tas la en tra da en sus tie rras. La
se gun da ex pe di ción de con quis ta, for ma da por las tri bus res‐ 
tan tes (las tri bus lla ma das Lea, con Ju dá a la ca be za), de bió pro‐ 
du cir se en con se cuen cia, en épo ca pos te rior, ha cia la mi tad del
si glo XI II. Las tri bus is ra eli tas se vie ron es ta vez obli ga das a dar
un gran ro deo pa ra evi tar el cho que con Edom y Moab
(Núm. 20, 14-21; 21, 4 y 11-20; Deut. 2, 1-3 y 9, 13; Jue ces 11, 
17-18). Tam bién tro pe za ron con la lí nea fron te ri za for ti fi ca da
del país de Amón (Núm. 21, 24), es de cir, con la ca de na de for‐ 
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ta le zas (Rugm el-Mal fuf) que ro dea ban Ra bbat Amón al es te y
al nor te. En tre Moab y Amón ha bía sur gi do po co an tes, du ran‐ 
te el rei na do del pri mer rey moa bi ta, el es ta do-ta pón del rey
Sehón, que re si día en Hes bón. Los is ra eli tas for za ron el ca mino
a tra vés de es te reino del rey Og en Ba sán, en el nor te. Una par‐ 
te de las tri bus de Ru bén y de Gad y en épo ca pos te rior, tam‐ 
bién la mi tad de la tri bu de Ma na sés, se es ta ble ció en el am plio
te rri to rio que se ex tien de en tre el río Ar nón al sur, la fron te ra
del reino de Sehón y Trans jor da nia sep ten trio nal (Núm. 21, 22
y 32). Qui zá se en cuen tre un re fle jo de la pos te rior ex pe di ción
a Jor da nia oc ci den tal en Jue ces 1, don de apa re cen da tos de las
con quis tas de di ver sas tri bus, con cre ta men te so bre las ciu da des
no to ma das por ellas. Se gún Jue ces  1, una par te de las tri bus
en ca be za da por Ju dá cru zó el Jor dán en un lu gar si tua do al
nor te de Je ri có, si guió en di rec ción sur y des tru yó la ciu dad-es‐ 
ta do de Be zec (Hir bert-Ibziq), una ba se es tra té gi ca al es te de Si‐ 
quem. Más ade lan te in cen dió Je ru sa lén, re cons trui da po co des‐ 
pués, y con quis tó las im por tan tes ciu da des de He brón, De bir e
in clu so Hor ma, en el ex tre mo sur, que no ha bía po di do ser
con quis ta da en los in ten tos que hi cie ron las tri bus is ra eli tas
por el sur.

De cual quier mo do que se re cons tru ya el pro ce so de ocu pa‐ 
ción de Pa les ti na oc ci den tal, que da cla ro que aun que ca ye ron
nu me ro sas ciu da des ca na neas en ma nos is ra eli tas, otras, co mo
la se rie de for ta le zas des de Me gi d do a Be ts hán en la lla nu ra
nor te y las ciu da des de la lí nea Ga zer-Je ru sa lén en el sur, se
man tu vie ron du ran te ge ne ra cio nes co mo cu ñas en tre los gru‐ 
pos tri ba les. El li bro de Jo sué re la ta dos en cuen tros de ci si vos
con los ca na neos, uno al sur y otro al nor te, y atri bu ye la vic to‐ 
ria to tal en am bos a Jo sué. La pri me ra ba ta lla tu vo lu gar en Ga‐ 
ba ón (el-Jib), en lo que más tar de se ría el país de Ben ja mín, y
fue una reac ción al pac to de paz es ta ble ci do en tre los is ra eli tas
y la con fe de ra ción de las cua tro ciu da des ga bao ni tas, que de ja‐ 



255

ba des cu bier to el flan co no roes te del reino de Je ru sa lén. La
coa li ción de cin co ciu da des-es ta do ca na neas ba jo el man do del
rey de Je ru sa lén su frió una de rro ta. A con ti nua ción ca ye ron
Ma ce da, Li bna, La quis y Eglón en la re gión mon ta ño sa oc ci‐ 
den tal ( Jos. 10). El cho que con la coa li ción del nor te en ca be za‐ 
da por Ja bín, rey de Ha zor, tu vo lu gar en las aguas de Me rom,
en el nor des te de Ga li lea y con du jo a la des truc ción de Ha zor
( Jos. 11, 1-13).

Los ha llaz gos ar queo ló gi cos ates ti guan, en efec to, la des truc‐ 
ción de va rias ciu da des men cio na das por la tra di ción bí bli ca
du ran te la se gun da mi tad del si glo XI II, en tre otras De bir (pro‐ 
ba ble men te la ac tual Te ll Bet-Mir sim) y La quis (Te ll ed-
Duweir) en el sur y Ha zor en el nor te[47]. Ha zor, que se com po‐ 
nía de una ciu dad al ta y una ciu dad ba ja y ocu pa ba una su per fi‐ 
cie de 820 000 m2 (se gún la Bi blia, Jos. 11, 10: «an ti gua men te
Ha zor fue la ca be za de to dos es tos rei nos»), fue to tal men te des‐ 
trui da en su par te ba ja, que no vol vió a ser re cons trui da. Sin
em bar go, en la par te al ta y otros pun tos sur gie ron hu mil des
nú cleos is ra eli tas y, po co a po co, tam bién ciu da des que aun que
es ta ban amu ra lla das no lle ga ban a al can zar el po der y la cul tu ra
ma te rial de las an ti guas ciu da des ca na neas. Así fi na li zó la Edad
del Bron ce y dio co mien zo la Edad del Hie rro.

Co mo he mos vis to, no pue de acep tar se la ver sión bí bli ca de
la con quis ta de Pa les ti na sin una crí ti ca, pe ro tam po co se pue de
ne gar que las tri bus de Is ra el con quis ta ran Ca naán por la fuer‐ 
za o, co mo pre ten de una te sis[48] muy ex ten di da que mo di fi ca la
tra di ción bí bli ca, ex pli car la con quis ta co mo la úl ti ma fa se de
un lar go pro ce so de in fil tra ción pa cí fi ca en el trans cur so de un
cam bio de te rre nos de pas to reo.

El he cho de que las tri bus se mi nó ma das de Is ra el pro ce den‐ 
tes del de sier to pu die ran ri va li zar con los ha bi tan tes de las re‐ 
gio nes cul ti va das que po seían una an ti gua tra di ción mi li tar, co‐ 
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no ci mien tos tec no ló gi cos y po ten tes for ti fi ca cio nes, se de be a
va rios fac to res que fa vo re cie ron una con quis ta is ra elí re la ti va‐ 
men te rá pi da. En pri mer lu gar, el em po bre ci mien to de Ca naán
y las con ti nuas dis pu tas en tre sus prín ci pes de bi das a la po lí ti ca
de ex plo ta ción co lo nial egip cia. Ex cep tuan do las dos coa li cio‐ 
nes men cio na das an te rior men te, que tu vie ron una am pli tud re‐ 
la ti va, las ciu da des-es ta do ca na neas se en fren ta ban ais la da men‐ 
te a las tri bus is ra eli tas in va so ras sin lle gar nun ca a con cer tar
sus ac cio nes. Is ra el tam bién su po sa car pro ve cho de la he te ro‐ 
ge nei dad de la po bla ción de la re gión cul ti va da, re fle ja da en la
enu me ra ción que ha ce la Bi blia de sie te y has ta diez pue blos
ori gi na les de Ca naán (Gén. 15, 19-21), y uti li zó el an ta go nis mo
na tu ral exis ten te en tre los di ver sos gru pos étni cos y na cio na les.
El tra ta do de paz se pa ra da que fir ma ron los is ra eli tas con los
ga bao ni tas, que per te ne cían al ele men to hu rri ta y se di fe ren cia‐ 
ban de los ca na neos por su or den so cial pa triar cal en ca be za do
por «an cia nos», cons ti tu ye un buen ejem plo del mo do de ac‐ 
tuar de los is ra eli tas. En re la ción con es te tra ta do aña di re mos
que los ha bi tan tes de Si quem, que fue to ma da pa cí fi ca men te
por los is ra eli tas, de bie ron ser igual men te de ori gen hu rri ta
(Gén. 34, 2).

En la de rro ta del po der ca na neo ju ga ron, ade más, un pa pel
muy im por tan te las téc ni cas bé li cas es pe cia les que uti li za ron
las tri bus is ra eli tas y que pue den de du cir se in di rec ta men te de
la des crip ción bí bli ca en la con quis ta de Pa les ti na[49]. Pa re ce que
los is ra eli tas dis po nían de un ser vi cio muy de sa rro lla do de es‐ 
pio na je e in for ma ción, co mo ates ti guan las ór de nes da das a do‐ 
ce emi sa rios en Núm. 13, 18-20 pa ra que in ves ti guen los fac to‐ 
res eco nó mi cos, de mo grá fi cos y mi li ta res, o en el en vío de emi‐ 
sa rios a Je ri có y Hai, la vís pe ra del ata que a es tas ciu da des. Su‐ 
pie ron apro ve char los fac to res lo gís ti cos co mo a la ho ra de de‐ 
ci dir la fe cha pa ra la con quis ta de Ca naán, que fue fi ja da en la
pri ma ve ra pa ra po der ali men tar a las tro pas «con los fru tos de
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la tie rra de aquel año» ( Jos. 5, 12). Pe ro uno de los fac to res de‐ 
ci si vos fue la lla ma da «tác ti ca in di rec ta» que con sis tía en evi tar
los ata ques fron ta les a for ta le zas ca na neas y los cho ques di rec‐ 
tos con con tin gen tes de ca rros de com ba te y en re du cir las ope‐ 
ra cio nes a es tra ta ge mas tác ti cas y a mo vi mien tos há bi les. Tam‐ 
bién su pie ron apro ve char el fac tor sor pre sa, por ejem plo, en las
ba ta llas de Ga ba ón y so bre las aguas de Me rom (nó te se la fór‐ 
mu la re pe ti da: «… de pron to… apa re ció Jo sué…», en Jos. 10, 9;
11, 7), y las em bos ca das y las ma nio bras de di vi sión, tal co mo
es tán des cri tas en el re la to de la ba ta lla de Hai ( Jos.  8) y más
tar de en la con quis ta de Ga baa, que per te ne cía a la tri bu de
Ben ja mín, por las res tan tes tri bus ( Jue ces  20, 30-34) y las in‐ 
cur sio nes se cre tas en una ciu dad, co mo en la con quis ta de Bé‐ 
thel ( Jue ces 1, 22-25). En el ca so de las ba ta llas de Hai y Ga ba ón
y en las gue rras pos te rio res de Saúl y Ge deón sa be mos que se
lu chó de no che.

A pe sar de to do, las con quis tas se re du je ron a la re gión mon‐ 
ta ño sa, ya que era la úni ca don de los is ra eli tas po dían me dir se
con los ca na neos; la lla nu ra per ma ne ció ina s equi ble a sus tro‐ 
pas por que «to dos los ca na neos que ha bi tan en el va lle tie nen
ca rros he rra dos» ( Jos.  17, 16; com pá re se con Jue ces  1, 19). A
es to se aña de que las mon ta ñas, cu bier tas de bos que, es ta ban
es ca sa men te po bla das. Los lu ga res de asen ta mien to de los is ra‐ 
eli tas se con cen tra ron, pues, en prin ci pio, en las re gio nes «va‐ 
cías» en las que ha bía que ta lar el bos que pa ra ha cer po si ble
una co lo ni za ción de ma sas, co mo mues tra el con se jo que Jo sué
dio a la fa mi lia de Jo sé ( Jos. 17, 14-18). La ro tu ra ción de ex ten‐ 
sas tie rras mon ta ño sas des ha bi ta das fue po si ble gra cias a la ex‐ 
pan sión de la téc ni ca que ca rac te ri za los co mien zos de la Edad
del Hie rro. Los hi ti tas co no cían, ya en el si glo XIV, los mé to dos
de ob ten ción y trans for ma ción del hie rro. Sus co no ci mien tos
se di fun die ron al de rrum bar se el im pe rio hi ti ta por otros paí ses
en los si glos XII y XI, en tre otros a Si ria y Pa les ti na que se des ta‐ 
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ca ron en la pro duc ción de ar mas y he rra mien tas pa ra la agri‐ 
cul tu ra.

En el trans cur so del tiem po la po bla ción is ra eli ta se fue ex‐ 
ten dien do ha cia los va lles pr óxi mos par tien do de los nú cleos
co lo ni za do res. Los mo vi mien tos cen trí fu gos ha cia los te rri to‐ 
rios pe ri fé ri cos se pro du je ron co mo con se cuen cia del au men to
de po bla ción, o por que de ter mi na dos gru pos tri ba les no fue ron
ca pa ces de man te ner se en sus tie rras. En es te sen ti do es sin to‐ 
má ti ca la emi gra ción par cial de la tri bu de Dan, que a la lar ga
no con si guió es ta ble cer se fir me men te en sus tie rras, en el lí mi‐ 
te con la re gión mon ta ño sa ju deo-ben ja mi ni ta, don de su fría la
pre sión amo rrea ( Jue ces 1, 34). La tri bu de Dan bus có un nue vo
lu gar de asen ta mien to en el nor te de Pa les ti na, en la an ti gua
ciu dad ca na nea de Lais, cu yo nom bre fue sus ti tui do des pués de
la con quis ta por el de Dan ( Jue ces 17-18). A pe sar de que las
cró ni cas trans mi ten só lo una ima gen es tá ti ca de los te rri to rios
de da da tri bu y un sis te ma fron te ri zo es que má ti co, se pue de re‐ 
cons truir has ta cier to pun to la di ná mi ca del pro ce so de es ta ble‐ 
ci mien to gra cias a da tos in di rec tos de la Bi blia y, so bre to do,
gra cias a las lis tas ge nea ló gi cas de ca da tri bu. Es tos da tos des‐ 
cu bren que hu bo un mo vi mien to de emi gra ción de gru pos tri‐ 
ba les, es pe cial men te de las mon ta ñas cen tra les de Pa les ti na, a
re gio nes le ja nas. Así gru pos de la tri bu de Isa car emi gra ron a
las lla nu ras de Je z ra el y Be ts hán, y a Ga li lea in fe rior. Otros gru‐ 
pos, que más tar de fue ron ab sor bi dos por la tri bu de Aser, se
ins ta la ron en Ga li lea oc ci den tal y en la lla nu ra cos te ra ve ci na.
Im por tan tes gru pos de la tri bu de Ma na sés, que se gún el poe ma
de Dé bo ra ( Jue ces 5, 14), aún ha bi ta ban en Jor da nia oc ci den tal,
emi gra ron a Trans jor da nia acau di lla dos por Ma quir. Hu bo fa‐ 
mi lias de ben ja mi ni tas que se tras la da ron has ta Ga laad en el
nor te, lo que qui zá ex pli que la au sen cia de gen tes de Ga laad en
la ex pe di ción de cas ti go de to das las tri bus is ra eli tas contra
Ben ja mín y la ayu da que pres tó a es ta ciu dad el ben ja mi ni ta
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Saúl. Por otro la do, los re gis tros de las fa mi lias de mues tran que
de ter mi na da par te de la po bla ción au tóc to na fue ab sor bi da por
las tri bus is ra eli tas, prin ci pal men te por las tri bus de Jo sé y de
Ju dá que no só lo ab sor bie ron gru pos em pa ren ta dos ra cial men‐ 
te con ellas (co mo los ca le bi tas, je ra ch me li tas y ken ni zi tas), sino
tam bién mu chos ele men tos ca na neos y hu rri tas.

d)  La épo ca de los Jue ces

Pa ra es ta ble cer una pa no rá mi ca de los he chos acae ci dos du‐ 
ran te la épo ca de los Jue ces dis po ne mos ca si ex clu si va men te de
la co lec ción de re la tos con te ni da en el Li bro de los Jue ces, re‐ 
dac ta do se gún una con cep ción prag má ti co-teo ló gi ca de re pe ti‐ 
ción de los ci clos his tó ri cos. El ci clo se ini cia con la caí da del
pue blo en la ido la tría, que trae con si go una do mi na ción ex‐ 
tran je ra co mo cas ti go; el pue blo re tor na a Yah vé y és te en vía un
«sal va dor», que li bra al pue blo de sus su fri mien tos. El ci clo se
cie rra con un pe río do de paz[50]. Erró nea men te se lla mó a es tos
«sal va do res» jue ces, aun que el tér mino he breo sho pheṭīm su bra‐ 
ya más su fun ción de cau di llos que su pa pel en la ad mi nis tra‐ 
ción de jus ti cia, co mo tam bién ocu rre con los tér mi nos shā piṭū,
en los tex tos de Ma ri del si glo XVI II, y sh pṭ y su fe tas, en las ins‐ 
crip cio nes fe ni cias y pú ni cas pos te rio res. La fun ción de los Jue‐ 
ces ha si do ca rac te ri za da con ra zón co mo «cau di lla je ca ris má‐ 
ti co»[51]. En tiem pos de cri sis sur gía un «sal va dor», que po día
ser de cual quier es tir pe y cu ya au to ri dad no era he re di ta ria. Él
mis mo se con si de ra ba ele gi do de dios y, co mo tal, tam bién del
pue blo que le se guía vo lun ta ria men te, lleno de fer vor na cio nal
y re li gio so. Jun to a las fi gu ras de los «Jue ces-sal va do res» que
apa re cen de vez en cuan do y a las que per te ne cen Oto niel, Aod,
Ge deón, Dé bo ra, Je fté, San són (que es un ca so úni co) y qui zá
Sam gar, el Li bro de los Jue ces in clu ye otro ti po de «sal va dor»,
los lla ma dos «jue ces me no res», que no te nían ras gos ca ris má ti‐ 
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cos ( Jue ces 10, 1-5; 12, 8-15). Sin em bar go, es po si ble que la di‐ 
fe ren cia en tre am bos ti pos de jue ces se ba se en la di ver si dad li‐ 
te ra ria de las fuen tes y que en rea li dad los «jue ces me no res»,
cu yos he chos fue ron com pi la dos en cró ni cas fa mi lia res, tam‐ 
bién fue ran au to res de proe zas, co mo, por ejem plo, las de Jair
de Ga li lea que apa re ce co mo con quis ta dor de tie rras en el nor‐ 
te de Trans jor da nia en tra di cio nes que no per te ne cen al Li bro
de los Jue ces (Núm. 32, 41; com pá re se 1 Par. 2, 22).

En la épo ca de los Jue ces la so cie dad is ra eli ta te nía un acu sa‐ 
do ca rác ter tri bal y pa triar cal. La au to ri dad den tro de ca da tri‐ 
bu se ha lla ba en ma nos del je fe de fa mi lia. El ór gano cen tral es‐ 
ta ba cons ti tui do por los an cia nos. Al ha cer se las tri bus más se‐ 
den ta rias y asi mi lar la cul tu ra ciu da da na ca na nea el or den pa‐ 
triar cal se de bi li tó. El prin ci pio te rri to rial se im pu so al de los
la zos de san gre. Por tan to, no es ne ce sa rio in ter pre tar la tra di‐ 
ción bí bli ca que mues tra la sus ti tu ción pro gre si va de la uni dad
tri bal y na cio nal por la frag men ta ción, tí pi ca de la épo ca de los
Jue ces, co mo re sul ta do de una ten den cia his to rio grá fi ca pos te‐ 
rior. Por el con tra rio es te pro ce so re fle ja el pa so his tó ri co del
Es ta do nó ma da, en que el in di vi duo o el pe que ño gru po no
pue den afir mar se fue ra de la tri bu, al Es ta do se den ta rio que
trae con si go la de bi li ta ción de las re la cio nes in ter fa mi lia res e
in ter tri ba les, pe ro asi mis mo un pro ce so de nue vas fu sio nes fa‐ 
mi lia res y tri ba les.

Ca da re la to del Li bro de los Jue ces re pre sen ta la lu cha con
una ca te go ría di fe ren te de ene mi gos y mues tra la pro ble má ti ca
es pe cí fi ca de ca da cho que. La con fron ta ción de ma yor en ver ga‐ 
du ra que re gis tra la épo ca de los Jue ces fue la gue rra de Dé bo ra
y Ba rac contra los ca na neos. Es te epi so dio plan tea di fí ci les pro‐ 
ble mas his tó ri cos y cro no ló gi cos ya que es tá re la ta do en dos
ver sio nes, una líri ca y otra en pro sa, con te ni das las dos en el Li‐ 
bro de los Jue ces, ca pí tu los 4 y 5, que se re la cio nan con la des‐ 
truc ción de Ha zor y con la ba ta lla so bre las aguas de Me rom[52].
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La cró ni ca de los dos úl ti mos he chos se con ser va en el li bro de
Jo sué, ca pí tu lo 11. Las tri bus ga li leas de Ne fta lí y Za bu lón lle‐ 
va ron el pe so prin ci pal de es ta gue rra; el cau di llo Ba rac per te‐ 
ne cía a la tri bu de Ne fta lí. A ellas se unie ron las tri bus de Ma‐ 
quir, Efraím y Ben ja mín, pro ce den tes de las mon ta ñas cen tra‐ 
les, don de Dé bo ra ac tua ba co mo «juez» fe men ino. Gra cias a su
per so na li dad ca ris má ti ca Dé bo ra ha bía con se gui do le van tar a
las tri bus en una gue rra de li be ra ción. Fue ron pre ci sa men te las
tri bus mon ta ñe sas, que ape nas su frían ba jo la do mi na ción ex‐ 
tran je ra, las más dis pues tas a la lu cha mien tras que las tri bus de
la lla nu ra se veían obli ga das en gran me di da a so me ter se al po‐ 
der ca na neo. El poe ma de Dé bo ra re fle ja el má xi mo de so li da ri‐ 
dad na cio nal al can za do por las tri bus is ra eli tas du ran te la épo‐ 
ca de los Jue ces fren te a la opre sión ex tran je ra. Sin em bar go, no
con du jo a una ac ción to tal men te uni fi ca da, ya que hay que des‐ 
ta car la au sen cia de la tri bu de Ju dá[53].

El prin ci pal pro ble ma mi li tar que se plan tea ba a las fuer zas
is ra eli tas que no for ma ban un ejérci to pro fe sio nal, era el de las
for mi da bles for ma cio nes de ca rros de com ba te de que dis po nía
el cau di llo ca na neo Sísa ra. Los is ra eli tas re sol vie ron el pro ble‐ 
ma apro ve chan do los fac to res to po grá fi cos y cli má ti cos. Eli gie‐ 
ron co mo ba se de sus ope ra cio nes el mon te Ta bor, que que da ba
fue ra del ra dio de ac ción de los ca rros de com ba te ca na neo al
mis mo tiem po que per mi tía ob ser var los mo vi mien tos del ene‐ 
mi go. Es to les de ja ba la ini cia ti va pa ra de ter mi nar el mo men to
del ata que. Se gún la cró ni ca bí bli ca és te se ini ció al co men zar la
llu via, que con vir tió el te rreno del va lle en un ba rri zal y li mi tó
la ca pa ci dad de ma nio bra de los ca rros de com ba te, los cua les
tu vie ron que re ti rar se y fue ron arras tra dos por las aguas cre ci‐ 
das del to rren te Ci són. Sísa ra tu vo que huir a pie y en contró la
muer te en el cam pa men to de un gru po qui neo, que ha bía aban‐ 
do na do su tri bu en Pa les ti na, se ha bía es ta ble ci do en el va lle de
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Je z ra el y man te nía bue nas re la cio nes con la po bla ción ca na nea
y con los is ra eli tas.

La vic to ria de Dé bo ra y Ba rac for ta le ció la po si ción de las
tri bus de Is ra el en el va lle de Je z ra el y en sus es tri ba cio nes; al
mis mo tiem po ase gu ró la con ti nui dad te rri to rial en tre las tri‐ 
bus del nor te y del cen tro del país. Pe ro la de bi li ta ción del po‐ 
der ca na neo, a la que se aña dió la de la do mi na ción egip cia, tra‐ 
jo con si go la afluen cia de tri bus del de sier to a la re gión cul ti va‐ 
da, un fe nó meno ha bi tual en épo ca de ines ta bi li dad en Pa les ti‐ 
na. Las fuen tes bí bli cas re gis tran va rios cho ques con tri bus nó‐ 
ma das, co mo los ama le qui tas y los aga re nos (Sal mos  83, 7;
1 Par. 5, 10 y 19-20) que fue ron por fin con tro la das por el po‐ 
der más es ta ble de la mo nar quía is ra eli ta. Al fren te de la in va‐ 
sión nó ma da du ran te la épo ca de los Jue ces es ta ban los ma dia‐ 
ni tas, que for man el te lón de fon do his tó ri co del re la to de Ge‐ 
deón ( Jue ces 6-8), que po de mos si tuar ha cia fi nes del si glo XII.
La or ga ni za ción tri bal de los ma dia ni tas ha bía al can za do por
aque lla fe cha su má xi mo de sa rro llo gra cias a la do mes ti ca ción
del ca me llo, que les ase gu ra ba un me dio de vi da en el de sier to
de Ara bia sep ten trio nal y, ade más, les ser vía en la gue rra. Si‐ 
guien do la cos tum bre nó ma da, los ma dia ni tas in va die ron la re‐ 
gión cul ti va da du ran te la épo ca de co se cha pa ra así apo de rar se
del tri go. Ló gi ca men te los ha bi tan tes is ra eli tas de di ca dos a la
agri cul tu ra fue ron los que más su frie ron ba jo la in va sión en
aque llas tie rras. Ge deón, de la tri bu de Ma na sés, que era co no‐ 
ci do ba jo el nom bre de Je ro ba al, ini ció la gue rra de li be ra ción.
La Bi blia re la cio na el nom bre del «sal va dor» y el ac to re li gio so
y re for ma dor que Ge deón lle vó a ca bo en su ciu dad na tal, Ofra,
al des te rrar de ella el cul to de Ba al.

La lu cha se de sa rro lló prin ci pal men te «al nor te de la co li na,
en el va lle» ( Jue ces 7, 1), es de cir, en una de las ra mi fi ca cio nes
sep ten trio na les de la lla nu ra de Je z ra el, cer ca de En dor (Sal‐ 
mos 83, 11), al pie del mon te Ta bor, que Ge deón ha bía al can za‐ 
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do par tien do de su cam pa men to en la mon ta ña de Gel boé (Gil‐ 
boa), más allá de la fuen te de Ha rad. Es ta vez el pro ble ma prin‐ 
ci pal no lo cons ti tuía so la men te la su pe rio ri dad nu mé ri ca del
ene mi go sino sus tro pas mon ta das en ca me llos, que des mo ra li‐ 
za ron al ejérci to is ra eli ta. La so lu ción clá si ca, por la que op tó
Ge deón, con sis tió en ata car de no che, si guien do, co mo con fir‐ 
ma un aná li sis mi nu cio so del re la to bí bli co, to das las re glas que
has ta hoy tie nen va li dez en es ta cla se de em pre sas[54]. La os cu ri‐ 
dad res tó va lor a la su pe rio ri dad nu mé ri ca de los ma dia ni tas e
hi zo que pa re cie ran más nu me ro sas las tro pas de Ge deón; el
ene mi go, des mo ra li za do, em pren dió la re ti ra da al de sier to, si‐ 
guien do la tác ti ca ha bi tual de los nó ma das. Ge deón, sin em bar‐ 
go, es ta ba dis pues to a sa car el ma yor pro ve cho de su vic to ria.
Tras una lar ga per se cu ción a tra vés de Trans jor da nia, de rro tó
por com ple to al ejérci to ma dia ni ta, ha cien do pri sio ne ros in clu‐ 
so a los re yes ene mi gos Ze baj y Sal ma na.

Los is ra eli tas ofre cie ron la co ro na real a Ge deón, en mues tra
de agra de ci mien to. Pe ro és te la re cha zó ( Jue ces 8, 23), aun que
go zó de gran pres ti gio in clu so fue ra de su pro pia tri bu. Su hi jo,
Abi me lec, apro ve chó las re la cio nes fa mi lia res por par te de su
ma dre, na ci da en Si quem, pa ra he re dar a la muer te de Ge deón
su po si ción pri vi le gia da y eli mi nar a sus her ma nos, que le ce‐ 
rra ban el ca mino al po der ( Jue ces 9). Abi me lec se hi zo co ro nar
pre ci sa men te en la ciu dad ca na nea de Si quem, de an ti quí si ma
tra di ción mo nár qui ca, cu yos no ta bles le apo ya ron por cál cu lo
po lí ti co. Al po co tiem po sur gie ron di sen sio nes en tre la aris to‐ 
cra cia lo cal de Si quem y Abi me lec. És te de ci dió in cen diar la
du dad, co mo ates ti guan los ha llaz gos ar queo ló gi cos[55], y con ti‐ 
nuó la gue rra pa ra aplas tar la su ble va ción que se ha bía ex ten di‐ 
do a otras ciu da des de las mon ta ñas cen tra les de Pa les ti na. Mu‐ 
rió du ran te el si tio de la ciu dad de Te bas. La mo nar quía de Abi‐ 
me lec, que se apo ya ba en una tra di ción ex tran je ra, fue un epi‐ 
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so dio pa sa je ro. Aún no ha bía lle ga do el mo men to de la mo nar‐ 
quía de Is ra el.

La ten sión en tre las tri bus de Is ra el, ca da vez más afian za das,
y sus ve ci nos es ta lló no só lo en Pa les ti na oc ci den tal sino tam‐ 
bién en Trans jor da nia. En es tas re gio nes se de sa rro lló un pro‐ 
ce so re gu lar, que abar có a to das las tri bus is ra eli tas y a sus ve ci‐ 
nos, en el que uno de los con trin can tes se for ta le cía siem pre a
cos ta del otro. De es te mo do al can zó Moab su má xi mo es plen‐ 
dor ba jo el rey Eglón, que se apro pió te rri to rios al nor te del río
Ar nón y des de allí so me tió a la ori lla oc ci den tal del Jor dán, ha‐ 
cien do tri bu ta ria a la tri bu de Ben ja mín ( Jue ces  3, 12-30). El
cau di llo ben ja mi ni ta, Aod, ma tó al rey Eglón en su pa la cio y
en ca be zó un le van ta mien to del pue blo que ex pul só al ejérci to
de ocu pa ción moa bi ta de Pa les ti na oc ci den tal. Du ran te es ta
gue rra se em pleó una tác ti ca tí pi ca de la épo ca de los Jue ces,
que con sis tía en ocu par los va dos del Jor dán, cor tan do de es ta
ma ne ra la re ti ra da del ene mi go a Trans jor da nia. Es ta tác ti ca
fue em plea da asi mis mo por los efrai mi tas que acu die ron en
apo yo de Ge deón du ran te la per se cu ción de los moa bi tas, y en
la gue rra fra tri ci da is ra eli ta de la épo ca de Je fté. La de rro ta de
Moab for ta le ció in di rec ta men te a su ve cino del nor te, el reino
de Amón, que ha bía te ni do que pres tar ayu da mi li tar a los moa‐ 
bi tas ( Jue ces 3, 13), pe ro que aho ra se ex pan sio na ba a cos ta de
Moab, co mo con fir ma la dis pu ta en tre Je fté y el rey amo ni ta. Al
mis mo tiem po los amo ni tas in va die ron los cam pos fe ra ces de
Ga laad, al sur del cur so in fe rior del Ja boc, don de es ta ban asen‐ 
ta das las tri bus de Gad y Ma na sés, ame na zan do in clu so a los is‐ 
ra eli tas es ta ble ci dos en la ori lla oc ci den tal del Jor dán ( Jue ces 
10-12). En ta les cir cuns tan cias los an cia nos de Ga laad pi die ron
ayu da al je fe de gue rri lle ros Je fté, que po co an tes ha bía si do ex‐ 
pul sa do del país, y les nom bra ron «je fe y cau di llo de to dos los
ha bi tan tes de Ga laad» ( Jue ces 11, 11) acep tan do to das sus con‐ 
di cio nes. La Bi blia con tie ne una in te re san te tra di ción, se gún
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pa re ce au tén ti ca, que re la ta una con ver sación di plo má ti ca en‐ 
tre Je fté y el rey amo ni ta, po co an tes de que Je fté se de ci die ra
por la ac ción mi li tar. Se gún Je fté, los is ra eli tas no ha bían arre‐ 
ba ta do el te rri to rio dis cu ti do al sur del Ja boc a los amo ni tas,
sino al rey amo rreo Sehón, y, por tan to, te nían de re cho a él. Al
fra ca sar las ne go cia cio nes Je fté pa só a la ac ción y con quis tó
vein te ciu da des amo ni tas al su res te de Ra bbat Amón. Sin em‐ 
bar go, sus vic to rias no tu vie ron re sul ta dos du ra de ros pues me‐ 
dio si glo más tar de, en épo ca del rey Saúl, los amo ni tas pe ne‐ 
tra ron de nue vo en los te rri to rios si tua dos al nor te del Ja boc,
lle gan do has ta Ga laad.

Una de las con se cuen cias de la gue rra con los amo ni tas fue la
lu cha fra tri ci da en tre los ha bi tan tes is ra eli tas de Ga laad y los
efrai mi tas in mi gra dos pos te rior men te, que se co no ce co mo
«epi so dio del shi bbo let». Los efrai mi tas fu gi ti vos, que in ten ta‐ 
ban pa sar el Jor dán pa ra unir se a sus her ma nos de ra za asen ta‐ 
dos en la ori lla oc ci den tal, fue ron iden ti fi ca dos por sus per se‐ 
gui do res por que no sa bían pro nun ciar bien la con sig na «shi‐ 
bbo let» y fue ron ani qui la dos. Es te epi so dio ha ce su po ner que
exis tían di fe ren cias dia lec ta les en la len gua he brea de las di fe‐ 
ren tes tri bus de Is ra el.

Pe ro el «epi so dio del shi bbo let» no fue el úni co cho que in ter‐ 
tri bal en el que es tu vie ron en vuel tos los efrai mi tas. Ya en tiem‐ 
pos de Ge deón tu vo lu gar un su ce so pa re ci do. Los efrai mi tas se
que ja ron en ton ces de que no se les ha bía con ce di do un pa pel
bas tan te im por tan te en las lu chas contra los ma dia ni tas, los
ene mi gos de aquel mo men to. Tam bién pa re ce que fue ron la
cau sa, o al me nos la fuer za mo triz, de la ma yor gue rra in ter tri‐ 
bal de la épo ca de los Jue ces, des cri ta en el re la to bí bli co del
«cri men de los ga baí tas» ( Jue ces 19-21)[56]. En es ta gue rra to das
las tri bus is ra eli tas alia das se en fren ta ron a la tri bu de Ben ja‐ 
mín a cau sa de un cri men que ha bía si do co me ti do en una de
las ciu da des ben ja mi ni tas. La ver da de ra cau sa, sin em bar go, era
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la pug na por la he ge mo nía que man te nían las tri bus de Is ra el.
Des de los tiem pos de la con quis ta de Pa les ti na la tri bu de
Efraím se con si de ra ba con de re cho a la su pre ma cía, co mo re‐ 
fle ja la tra di ción bí bli ca que re la ta la trans fe ren cia a Efraím del
de re cho de pri mo ge ni tu ra (Gén. 48, 7; Par. 5, 1-2). Al cre cer el
po der de las tri bus cir cun dan tes gra cias a las vic to rias de Ge‐ 
deón (de la tri bu de Ma na sés), de Je fté (de Ga laad) y de Aod (de
la tri bu de Ben ja mín), Efraím te mió per der su po si ción do mi‐ 
nan te. Es te te mor ex pli ca ría las di sen sio nes cons tan tes.

La cri sis más gra ve que atra ve só Is ra el fue pro vo ca da por los
fi lis teos, con los que man tu vo una lu cha a vi da o muer te. Co mo
vi mos an te rior men te, los fi lis teos eran uno de los Pue blos del
Mar que in va die ron la cos ta pa les ti na a co mien zos del si glo XII.
Al gu nos tér mi nos fi lis teos con ser va dos en la Bi blia pue den
ayu dar nos a es ta ble cer su ori gen étni co to da vía muy dis cu ti do.
Así, por ejem plo, la de no mi na ción fi lis tea del mo nar ca: se ren, es
equi pa ra ble al tér mino pre he lé ni co «ti rano» (τύραννος) y tam‐ 
bién lo son al gu nos nom bres pro pios, co mo el del rey de Gat,
Akhis (en los Se ten ta «ankhus» — ’Aγχούς) pa re ci do al nom bre
ho mé ri co An qui ses (’Aγχίσχς). Es po si ble que los fi lis teos des‐ 
cen die ran de pue blos ili rios, lo cual no es tá ne ce sa ria men te en
contra dic ción con la ex ten di da te sis que los re la cio na con los
pe las gos[57].

La his to ria de San són y los re la tos del pri mer li bro de Sa‐ 
muel, así co mo los ha llaz gos ar queo ló gi cos de ce rá mi ca, ca rac‐ 
te rís ti cos de los fi lis teos, nos dan da tos so bre la ex ten sión del
te rri to rio fi lis teo cu yas prin ci pa les ciu da des se ha lla ban en la
lla nu ra cos te ra de Pa les ti na me ri dio nal. Se han ha lla do gran des
canti da des de ce rá mi ca de ti po mi cé ni co tar dío (épo ca III  B),
cu yas téc ni cas de fa bri ca ción fue ron im por ta das por los fi lis‐ 
teos, en las ciu da des de la lla nu ra cos te ra, pe ro tam bién en Ga‐ 
zer y Bet-Se mes, en la la de ra de las mon ta ñas e in clu so en lu ga‐ 
res de la re gión mon ta ño sa ju deo-ben ja mi ni ta, co mo Te ll Bet-
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Mir sim (De bir), Bet Zur y Te ll en-Nas beh (Mi z pa)[58]. Los ha‐ 
llaz gos he chos en es tos te rri to rios ates ti guan la pro fun da pe ne‐ 
tra ción de los fi lis teos tie rra aden tro y coin ci den con los da tos
bí bli cos so bre go ber nan tes y guar ni cio nes fi lis teas en ciu da des
ben ja mi ni tas a fi na les del si glo X (1 Sam. 10, 5; 13, 3; 2 Sam. 23,
14).

En el trans cur so del tiem po los fi lis teos se or ga ni za ron en
una «pen tá po lis», di ri gi da por cin co mo nar cas lla ma dos se ren.
Tres de las ciu da des es ta ban si tua das en la cos ta o en sus pro xi‐ 
mi da des (Ga za, As ca lón y As dod o Azo to) y las de más en el in‐ 
te rior (Gat y Ac ca rón o Ecrón [Te ll el-Mu qan na]) ( Jos. 13, 2-3;
Jue ces 3, 3; 1 Sam. 6). La pen tá po lis no era una or ga ni za ción rí‐ 
gi da y su cen tro de gra ve dad pa sa ba de una ciu dad a otra, por
lo me nos en lo que ata ñe a la gue rra con Is ra el. Al prin ci pio pa‐ 
re ce que fue Ga za, la an ti gua se de de la ad mi nis tra ción egip cia,
la que po seía la he ge mo nía, co mo ha ce su po ner el re la to de
San són. Más tar de, du ran te la pri me ra mi tad del si glo XI la he‐ 
ge mo nía pa só a As dod, que fue la ins ti ga do ra de la gue rra de
Afec. El Ar ca de la Alian za, con quis ta da a los is ra eli tas, fue
trans por ta da co mo tro feo de gue rra al tem plo de Da gón de es ta
ciu dad. En la se gun da mi tad del si glo  XI el pri mer pues to fue
ocu pa do por Gat, que en la épo ca de Saúl y Da vid fue el cen tro
fi lis teo de ma yor im por tan cia. Los pri me ros cho ques en tre los
fi lis teos e Is ra el, cu yo eco per du ra en el re la to de San són, ocu‐ 
rrie ron con la tri bu de Dan y so bre to do con Ju dá, ya que los fi‐ 
lis teos ocu pa ban par te de su te rri to rio ( Jue ces 15, 11). La fe de‐ 
ra ción de tri bus is ra eli tas su frió una de rro ta de ci si va a me dia‐ 
dos del si glo XI en la ba ta lla de Eben-Ezer y de Afec (Ras el-Ain;
1 Sam. 4), ba se fi lis tea. Una de las con se cuen cias de es ta ba ta lla,
en la que Is ra el es tu vo acau di lla da por la fa mi lia de Jo sé, fue la
des truc ción de Si lo, el san tua rio na cio nal y re li gio so de las tri‐ 
bus is ra eli tas en las mon ta ñas de Efraím. Du ran te ca si me dio
si glo los fi lis teos do mi na ron la ma yor par te de Pa les ti na oc ci‐ 
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den tal. Su su pe rio ri dad so bre los is ra eli tas e in clu so so bre los
res tos de los Es ta dos ca na neos ra di ca ba en una ex ce len te or ga‐ 
ni za ción mi li tar di ri gi da por una mi no ría aris to crá ti ca gue rre‐ 
ra y en una téc ni ca muy evo lu cio na da, so bre to do en el sec tor
de la trans for ma ción del me tal. Los fi lis teos se ase gu ra ron el
mo no po lio de la trans for ma ción del hie rro, im pi dien do de es te
mo do que los is ra eli tas se ar ma sen y de sa rro lla ran su in dus tria
(1 Sam. 13, 19-22) mien tras ellos equi pa ban efi caz men te a sus
pro pias tro pas, co mo de mues tra la des crip ción de las ar mas y
de la ar ma du ra de Go liat. Pe ro a pe sar de su su pe rio ri dad po lí‐ 
ti ca y cul tu ral, los fi lis teos asi mi la ron en po co tiem po la cul tu ra
ca na nea, per die ron su pro pia len gua y adop ta ron los dio ses lo‐ 
ca les, co mo, por ejem plo, el dios Da gón.

El he cho de que los fi lis teos ame na za ran la exis ten cia mis ma
del pue blo de Is ra el pro vo có una ra di cal trans for ma ción de la
vi da de la na ción is ra eli ta. La ne ce si dad de una for ma es ta tal
es ta ble, que re sis tie ra la pre sión del ene mi go, con du jo a la ins‐ 
tau ra ción de la mo nar quía is ra eli ta en el úl ti mo cuar to del si‐ 
glo XI.
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4. El Im pe rio Nue vo en Egip to

I.  LA XVI II DI N AS TÍA (HA CIA 1550-1314)

El pa so de la XVII a la XVI II Di n as tía de los re yes de Egip to,
pa re ce ha ber su ce di do sin cri sis, sin si quie ra un cam bio de li na‐ 
je. El rey Ah mo sis, al que Ma ne tón (sacer do te egip cio que es‐ 
cri bió una his to ria del país en grie go) ha tra ta do co mo fun da‐ 
dor de una nue va di n as tía, se gu ra men te era un pa rien te pr óxi‐ 
mo (pue de que un her ma no) de su pre de ce sor Ka mes (Ka mo se),
quien ha bía re cha za do a los hi csos des de el prin ci pa do de Te bas
has ta los mis mos mu ros de Ava ris, su ca pi tal. La con quis ta de
es ta ca pi tal (al re de dor de 1550) por Ah mo sis, es la que per mi te
fi jar el co mien zo de la nue va era.

No es cier to que el ré gi men de los hi csos pro vo ca ra una ca‐ 
tás tro fe tan ra di cal co mo la que se po dría ima gi nar al leer las
te rro rí fi cas na rra cio nes de Ma ne tón. En es te ca so Ma ne tón se
ha cía eco de una re pre sen ta ción ima gi na ria del ene mi go ex‐ 
tran je ro, de bi da en su ma yor par te a la pro pa gan da de sa rro lla‐ 
da contra los per sas y que, por otra par te, se re mon ta ba a una
ma nio bra de los amó ni das pa ra ca rac te ri zar su de no mi na ción
co mo una vic to ria del or den so bre el caos. De he cho, has ta ba jo
los úl ti mos hi csos se ha bía cul ti va do la li te ra tu ra na cio nal. Pe ro
tan to en el nor te co mo en el sur una sig ni fi ca ti va de ca den cia
ha bía afec ta do a las ar tes ma yo res: lo que los te ba nos hi cie ron
pa ra Amón de Kár nak, su dios di nás ti co, en edi fi cios y es cul tu‐ 
ras rea les, re pre sen ta bas tan te po co y, aun que la po bre za de
res tos ar queo ló gi cos en el Ba jo y Me dio Egip to nos im pi de pre‐ 
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ci sar la obra de los hi csos, se de be se ña lar lo me dio cre de las
ins crip cio nes mo nu men ta les y de los tra ba jos que lle van sus
nom bres. Sin du da los re yes de Te bas y de Ava ris ins tau ra ron
un cier to or den y una cier ta pros pe ri dad en sus do mi nios res‐ 
pec ti vos, pe ro la lar ga gue rra que con du jo a la eli mi na ción de
los pri me ros con tri bu yó a cau sar se rios es tra gos du ran te dos o
tres ge ne ra cio nes en gran par te del país.

Ade más, el Me dio y el Ba jo Egip to ha bían acep ta do mu cho
tiem po la do mi na ción de los ex tran je ros. Por tan to, co rres pon‐ 
día a los te ba nos lle var a ca bo la pa ci fi ca ción in te rior y la reor‐ 
ga ni za ción de la tie rra de Egip to.

Nos gus ta ría sa ber más de la obra in te rior de los pri me ros
re yes del Im pe rio Nue vo, Ah mo sis (1552-1527) y Ame no fis  I 
(1527-1506). Al pa re cer la con ti nui dad di nás ti ca que dó ase gu‐ 
ra da por Ah mo sis me dian te una co ro na ción an ti ci pa da de
Ame no fis en los úl ti mos años de su rei na do (es te la de Ge be‐ 
lein). Sin du da, la cal ma in te rior no se res ta ble ció en un mo‐ 
men to. Ah mes, hi jo de Aba na, un ofi cial cu ya au to bio gra fía es
prác ti ca men te nues tro úni co tes ti mo nio so bre la gue rra de Ah‐ 
mo sis, ha ce alu sión a cier tas ope ra cio nes de re pre sión de las
que al me nos una, y qui zás dos, de bie ron te ner lu gar en el Al to
Egip to. Por otra par te, los ma te ria les a par tir de los cua les se
pue de re cons truir, bien que mal, la or ga ni za ción bu ro crá ti ca
del Es ta do, só lo se con ser van en nú me ro apre cia ble a par tir de
Ha ts hep sut. Al me nos, se pue de atri buir a los ven ce do res de los
hi csos la ini cia ti va de aque llas dis po si cio nes que ca rac te ri zan
to da la his to ria de la di n as tía, ta les co mo la re dis tri bu ción de
tie rras a fa vor de la co ro na, de los mi li ta res, y, so bre to do, del
dios de Te bas. Un pa pi ro de Abu sir in di ca, apa ren te men te, que
la abue la de Ah mo sis y una hi ja de Ka mes re ci bie ron po se sio‐ 
nes cer ca de Men fis. El re la to de un pro ce so que tu vo lu gar du‐ 
ran te la XIX Di n as tía cuen ta có mo Ah mo sis ha bía gra ti fi ca do a
Nes hi, je fe de su flo ti lla, con tie rras si tua das al sur del no mo
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men fi ta, en una ciu dad nue va, que te nía co mo pa trón a Amón,
ba jo su for ma gue rre ra de león con ca be za de car ne ro. Es bas‐ 
tan te pro ba ble que los di ver sos es ta ble ci mien tos con sa gra dos a
es te ti po de re pre sen ta cio nes bé li cas de Amón (co mo «Amón
pro fe ta de la vic to ria de la ciu dad de Saka») en el Me dio Egip to,
don de ha bía pre do mi na do Se th, pa trón de los hi csos, no se re‐ 
mon ten al pe río do de la re con quis ta. Con la XVI II Di n as tía im‐ 
por tan tes ciu da des del Del ta se con vier ten en cen tros de di ca‐ 
dos a Amón, prin ci pal men te la an ti gua ciu dad del Trono (Be h‐ 
det) que, mar can do el ex tre mo nor te de Egip to, re ci be el nom‐ 
bre de «Unión del Trono»… En tiem po de los Se sos tris y de los
Ame ne mhat, Amón no era más que el se gun do dios de la Te bai‐ 
da, des pués de Mon tu, se ñor de Her mon this. Con la XVII Di n‐ 
as tía, el se ñor de Kár nak se ha bía con fir ma do co mo el pro tec‐ 
tor más im por tan te de la mo nar quía del sur. La di fu sión de su
cul to por los ven ce do res de los hi csos se acom pa ña ba con do‐ 
na cio nes de tie rras cul ti va bles, sier vos, pas tos y ga na do; el dios
se con vir tió en amo de una par te con si de ra ble de los re cur sos
de Egip to, in clu so por de lan te del rey.

Ha cia el fin de su rei na do, Ah mo sis hi zo abrir en Tu ra nue‐ 
vas ex plo ta cio nes de ca li za con el fin de cons truir tem plos en
He lió po lis, Men fis y Lú xor; cons tru yó un ce no ta fio en Abi dos.
A juz gar por los res tos de edi fi cios en contra dos, Ame no fis  I
rea li zó sus pro yec tos de em be lle ci mien to prin ci pal men te en
tem plos de la Te bai da: el-Qab, Abi dos y, so bre to do, Kár nak.
Los re lie ves que apa re cen en la ar qui tec tu ra, y que a ve ces se
ins pi ran di rec ta men te en mo nu men tos del Im pe rio Me dio,
mues tran una ca li dad de di bu jo que no se veía des de ha cía
tiem po. Ame no fis  I, que no fi gu ra co mo prín ci pe ilus tre en la
His to ria na cio nal, fue con si de ra do, en cam bio, por las gen tes
de Te bas co mo uno de los san tos fun da do res de su ciu dad. Fue
el dios de di fe ren tes tem plos y ora to rios con ser va dos en las dos
ori llas de la ciu dad y se le ado ra ba jun to con su ma dre Ah mo‐ 
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sis-Ne fer ta ri, su pa dre Ah mo sis, su abue la Akhhotep, su her‐ 
ma na-es po sa Ah mo sis-Me ri ta mun y otros prín ci pes y prin ce‐ 
sas. No se sa ben a cien cia cier ta las ra zo nes que lle va ron a la di‐ 
vi ni za ción de es ta «fa mi lia nu me ro sa», co mo di ce el «Ri tual de
Ame no fis». Ca be pre gun tar se si in ter vino en ello la la bor rea li‐ 
za da por la pres ti gio sa Ah mo sis-Ne fer ta ri y por su hi jo en la
or ga ni za ción teo ló gi ca, ri tual y tem po ral de la pree mi nen cia de
Amón. Uno de los ri tua les de ofren das de Kár nak, que fue
adop ta do pa ra el ser vi cio del cul to del pro pio Ame no fis, po dría
re mon tar se a su rei na do. En Kár nak, una se rie de de pen den cias
y al ma ce nes pe ri fé ri cos, un mag ní fi co mo nu men to de ala bas tro
que nos pro por cio na la pri me ra ima gen de la bar ca pro ce sio nal
de Amón y un pór ti co mo nu men tal cons ti tu ye ron las pri me ras
de aque llas am plia cio nes su ce si vas, me dian te las cua les la XVI‐ 
II Di n as tía iba a trans for mar en un pres ti gio so pa la cio di vino el
mo des to tem plo del Im pe rio Me dio.

Ame no fis des ti nó pa ra su se pul tu ra la co li na de Dra Abul-
Na j ja, jus to en fren te de Kár nak, al pie de la cual re po sa ban los
re yes de la XVII  Di n as tía en pe que ñas ca pi llas re ma ta das por
pi rá mi des. Él co ro nó la co li na con una gran pi rá mi de, pe ro, a
di fe ren cia de sus pre de ce so res, ins ta ló su lu gar de cul to fu ne ra‐ 
rio más aba jo, cer ca de las tie rras cul ti va das. Fue el pri me ro de
los gran des «tem plos mi le na rios» cons trui dos en la ori lla iz‐ 
quier da de Te bas, mal lla ma dos «tem plos fu ne ra rios» ya que,
fun da dos pa ra Amón, dios su pre mo a quien el rey se aso cia ría
eter na men te al mo rir se, fun cio na ban en vi da del so be rano.

Son nu me ro sos los mo nu men tos ofi cia les de prin ci pios de la
di n as tía en los que el fa ra ón es tá re pre sen ta do en com pa ñía de
su pri me ra es po sa, de su ma dre o aun de su abue la. La rei na
Akhhotep es ala ba da por ha ber rea gru pa do en un mo men to
crí ti co a las tro pas des ban da das im pi dien do una su ble va ción de
sus súb di tos. Po dría de cir se que el po der de es ta rei na, así co mo
el de Ah mo sis-Ne fer ta ri se de be sim ple men te al he cho de que
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ejer cie ron una es pe cie de re gen cia, pues la so cie dad egip cia, al
con tra rio de otras so cie da des an ti guas, ad mi tía per fec ta men te
que una mu jer par ti ci pa se al go en la vi da pú bli ca. Es ta po si ción
de la mu jer se ma ni fies ta igual men te en las re la cio nes que se
es ta ble cen en tre la mo nar quía y el dios Amón. Uno de los fa vo‐ 
res con ce di dos por Ah mo sis a su gran es po sa Ah mo sis-Ne fer‐ 
ta ri fue el de pro cu rar le el tí tu lo de «se gun do pro fe ta de
Amón». Es ta rei na ya era por en ton ces ti tu lar de la fun ción de
«es po sa del dios», tí tu lo que de sig na ba a una sacer do ti sa es pe‐ 
cial que te nía un pa pel fun da men tal en cier tas ce re mo nias de
con sa gra ción y de con ju ra ción prac ti ca das en el tem plo de
Amón (y no, co mo a me nu do se cree, a la mu jer des ti na da a
pro por cio nar, por obra y gra cia del dios, un he re de ro al trono).

En el Im pe rio Me dio, la fun ción de «es po sa (o ado ra triz) di‐ 
vi na» era ejer ci da por mu je res que no eran de la rea le za, pe ro al
fi nal de la XVII Di n as tía le co rres pon dió a una cier ta prin ce sa
Ah mo se (qui zás una her ma na de Ah mo sis) y du ran te mu cho
tiem po se trans mi tió en tre las pa rien tes más pr óxi mas del fa ra‐ 
ón.

Una ori gi na li dad no ta ble de la fa mi lia real, al fi nal de la
XVII Di n as tía y prin ci pio de la XVI II, fue la prác ti ca del ma tri‐ 
mo nio con san guí neo du ran te tres o cua tro ge ne ra cio nes. Aho‐ 
ra bien, pe se a una idea muy ex ten di da en tre los pro fa nos, ta les
unio nes, in clu so las efec tua das en tre her ma nas tros y her ma‐ 
nas tras, fue ron ex tre ma da men te ra ras en tre los egip cios. En tre
los re yes no lle ga ron a ser una re gla es ta ble has ta los Pto lo‐ 
meos, que si guie ron, sin du da, una ins pi ra ción gre co-ma ce do‐ 
nia; en tre el vul go no se ge ne ra li za ron has ta la épo ca ro ma na.

Se ha bría es bo za do, ha cia la épo ca de la ex pul sión de los hi‐ 
csos, una doc tri na que tien de a fun da men tar la le gi ti mi dad del
trono so bre una eu ge ne sia (que pre ten de ría ga ran ti zar la «pu‐ 
re za de la san gre del sol» al exi gir que el he re de ro del po der na‐ 
cie ra de la «gran es po sa real» y que és ta mis ma fue ra hi ja de
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una gran es po sa real). La exis ten cia de tal doc tri na ha si do
prác ti ca men te ad mi ti da co mo un he cho es ta ble ci do por ge ne‐ 
ra cio nes de his to ria do res, y su po ne par ti cu lar men te la idea de
que los re yes na ci dos de es po sas se cun da rias de bían «le gi ti‐ 
mar» su so be ra nía to man do co mo es po sa a una prin ce sa na ci da
de un rey an te rior y su gran her ma na-es po sa. Es te pos tu la do
pa re ció con fir mar la exis ten cia de ten den cias de ba se ma triar‐ 
ca les en las ins ti tu cio nes egip cias. Y, cu rio sa men te, la teo ría de
la pu re za de la ra za del sol, ase gu ra da por la con san gui ni dad,
no es tá re ñi da con la teo ría de la «teo ga mia» de du ci da de los
cé le bres re lie ves de los tem plos de Deir el-Baha ri y de Lú xor:
en ellos una se rie de imá ge nes con le yen da nos cuen tan có mo
Amón eli ge a la jo ven rei na y se in for ma so bre su per so na, có‐ 
mo to ma la apa rien cia del jo ven rey pa ra ha cer le ma dre del fu‐ 
tu ro so be rano, có mo man da al dios Kh num, por ta dor de la vi‐ 
da, que mo de le a es te ni ño ex cep cio nal y al dios Thot que ha ga
una es pe cie de anun cia ción a la fu tu ra ma dre. Es tas es ce nas,
que re pro du cen de acuer do con an ti guos pro to ti pos un dra ma
mí ti co de al can ce uni ver sal (y no son, co mo se ha creí do, obras
de pro pa gan da oca sio nal), no dan a en ten der en nin gu na par te
que Amón ha ya he cho su elec ción en fun ción de los orí genes de
la jo ven y contra di cen el su pues to de una teo ría ra cial o ma‐ 
triar cal de la le gi ti mi dad. Cuan to sa be mos de los prin ci pios que
ri gen la trans mi sión del trono de Egip to no im pli ca que la ma‐ 
dre trans mi ta al gu nos de re chos fun da men ta les. Los fac to res de
la le gi ti mi dad del fa ra ón son, des de el pun to de vis ta teo ló gi co,
la li bre elec ción de la di vi ni dad que pre des ti na a tal o cual prín‐ 
ci pe, for ma do «en pro yec to» pa ra ac ce der a la rea le za, y, des de
el po lí ti co, la de sig na ción even tual co mo he re de ro, in clu so la
ple na aso cia ción de uno de los hi jos, efec tua da por el so be rano
rei nan te, la re ve la ción ora cu lar por el dios de su elec ción ini‐ 
cial, la to ma efec ti va del po der por el pre ten dien te, que la li tur‐ 
gia de la co ro na ción con fir ma, y, por fin, la adhe sión, que ri da
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por el dios, del pue blo so bre co gi do de fer vor. El ran go dis tin‐ 
gui do que tie nen las «ma dres rea les», de to das ma ne ras in fe rior
al de la gran es po sa real, se ex pli ca por el re co no ci mien to re‐ 
tros pec ti vo del pa pel in sig ne que la pro vi den cia les ha he cho
te ner.

Al pri mer Ame no fis su ce dió Thut mo sis, na ci do de un tal
Sen seneb. Se ig no ra si es te Thut mo sis era hi jo, her ma no, o pri‐ 
mo de su pre de ce sor. Tam bién se des co no ce el ori gen de Ah‐ 
mo sis, su gran es po sa (los tex tos la lla ma ban «her ma na del
rey», pe ro no «hi ja del rey»). Un in di cio per mi te creer que fue
aso cia do al trono en vi da de Ame no fis. Thut mo sis  I 
(1506-1494) dio a la jo ven di n as tía su di men sión na cio nal e in‐ 
ter na cio nal. So bre la ori lla iz quier da de Te bas es te so be rano
inau gu ra una nue va for ma de inhu ma ción real. Es el pri me ro
que se ex ca va una tum ba en la de pre sión mun dial men te co no‐ 
ci da co mo «El Va lle de los Re yes». Tam bién es quien ins ta la en
Deir el-Me di neh, la al dea de los «ser vi do res del lu gar de Maât»
en car ga dos de ca var los hi po geos rea les. En Kár nak, el tem plo
de Amón se en ri que ce con un pa tio an te rior y con una fa cha da
pre ce di da por un par de obe lis cos gi gan tes cos.

No obs tan te, co mo lo ates ti guan es tos obe lis cos, se afir ma
re suel ta men te en el dog ma te bano la in fluen cia de la mi to lo gía
de He lió po lis, mien tras que, en la eco no mía y la ad mi nis tra‐ 
ción, Men fis al can za el ran go de se gun da ca pi tal. Thut mo sis
ins ta la allí una im por tan te re si den cia per so nal y por pri me ra
vez se ve rá a un hi jo real, su efí me ro aso cia do Amen mo se, vi si‐ 
tar la an ti gua Es fin ge de Gi zeh, la cual ado ra ba el pue blo ba jo el
nom bre de Har ma quis y con si de ra ba un ído lo par ti cu lar del
dios sol. Es ta pro mo ción de la re gión men fi ta no se pue de se pa‐ 
rar, in du da ble men te, de un des pla za mien to del cen tro de gra‐ 
ve dad de la mo nar quía. Se ve rá que Thut mo sis co mien za una
po lí ti ca de ex pan sión que lle va a su ejérci to has ta el Éu fra tes,
por el nor te.
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Thut mo sis II, hi jo de Thut mo sis  I, tam bién com ba tió al go,
aun que su rei na do fue muy cor to (1494-1490). Na ci do asi mis‐ 
mo de una es po sa se cun da ria, Mu tne fert, to mó co mo es po sa
prin ci pal a Ha ts hep sut, «es po sa del dios», su her ma nas tra, hi ja
pri mo gé ni ta de Thut mo sis I y de Ah mo sis. Pe se a su na ci mien‐ 
to, Ha ts hep sut no se hi zo atri buir más dig ni dad ni po der del
que era ha bi tual en la épo ca. Cuan do el rey mu rió, de jan do ina‐ 
ca ba do su sar có fa go y su pe que ño tem plo de Me di net-Ha bu, el
hi jo que le su ce dió, Thut mo sis III, tam bién era hi jo de una es‐ 
po sa se cun da ria. Se gún lo que ha rá sa ber lue go, fue con fir ma do
pú bli ca men te co mo he re de ro por el orá cu lo de Amón y pue de
ser que in clu so aso cia do for mal men te al trono. La po ca edad de
Thut mo sis  III, ape nas un ado les cen te, de jó el cam po li bre a la
viu da que se aso ció, «co mo es po sa del dios», a su hi ja pri mo gé‐ 
ni ta Ne fru re‘.

Se gún cuen ta Ine ni, un an ti guo fun cio na rio de Thut mo sis I,
«Ha ts hep sut, es po sa del dios, se en car gó de los asun tos del país.
Se tra ba ja ba ba jo sus ór de nes y Egip to le ren día ho me na je». Al
prin ci pio, la re gen te se mos tró dis cre ta: no so bre pa sa en ex ce so
los lí mi tes im pues tos por la cos tum bre cuan do, con ser van do
los ro pa jes y los tí tu los de rei na, se ha cía re pre sen tar ofi cian do
so la de lan te de Amón, o cuan do pre pa ra ba pa ra su se pul tu ra un
sar có fa go de ti po real, pe ro ha cien do ca var su tum ba ba jo el
acan ti la do de Deir el-Baha ri y, por tan to, fue ra del Va lle de los
Re yes. Co mo no fal ta ban pre ce den tes de que una mu jer rei na ra
con los tí tu los de un rey (por ejem plo Se be k ne nu fre‘, al fi nal de
la XII  Di n as tía), Ha ts hep sut se sin tió lo bas tan te fuer te co mo
pa ra ha cer lo me jor que es tas pre de ce so ras. En el año 2 de su
so brino (1489) Amón la in vi tó a des po jar se de sus in sig nias de
«es po sa del dios», pa ra to mar las del fa ra ón, ar ti cu lan do una
se rie de orá cu los en el cur so de las ce re mo nias de Kár nak. De‐ 
bi da men te co ro na da, la rei na re ve la rá su des tino pro vi den cial
to man do a su car go el mi to tra di cio nal de la «teo ga mia» y con‐ 
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me mo ra rá su ju ven tud en una de es tas «his to rie tas ilus tra das»
cu ya ac ción se sitúa en los con fi nes del sue ño mí ti co y de la
aven tu ra his tó ri ca: su pa dre Thut mo sis I, en asam blea so lem ne,
la ha bía pre sen ta do co mo su he re de ra an te la cor te reu ni da, e
hi zo pro cla mar con an ti ci pa ción el pro to co lo que lle va ría. En
efec to, Ha ts hep sut adop tó, co mo to do fa ra ón de es ta épo ca, un
pro to co lo ofi cial de cin co tí tu los se gui dos de cin co nom bres;
tan to los tí tu los co mo los nom bres iban en fe men ino. En lo su‐ 
ce si vo, Egip to tu vo ofi cial men te dos so be ra nos. La era ofi cial
si guió sien do la de Thut mo sis III, pe ro, du ran te más de vein te
años, la ma yor par te de los edi fi cios fue ron fir ma dos con el
nom bre de Ha ts hep sut y, cuan do se dig na ba aso ciar a su jo ven
so brino en las es ce nas de los tem plos y las ins crip cio nes, la rei‐ 
na Ha ts hep sut de or di na rio te nía pre fe ren cia so bre el rey Thut‐ 
mo sis. Por su pues to, se pre pa ró una nue va se pul tu ra pa ra la so‐ 
be ra na en el Va lle de los Re yes.

En ade lan te, Ha ts hep sut fue re pre sen ta da en los re lie ves y las
es ta tuas con la ana to mía de un hom bre y el ves ti do tra di cio nal
de los re yes, bar ba pos ti za in clui da. Es di fí cil ima gi nar se el
efec to que es ta ini cia ti va, tan ex tra va gan te a nues tros ojos, pu‐ 
do cau sar en sus con tem po rá neos. Se cree que las imá ge nes de
los re yes en los tem plos no eran re tra tos per so na les en el sen ti‐ 
do ac tual del tér mino, sino que en car na ban es en cial men te la
fun ción ideal que de sem pe ña ba el so be rano, que só lo se iden ti‐ 
fi ca ba co mo per so na in di vi dual me dian te los ras gos, muy idea‐ 
li za dos, de su ros tro y las ins crip cio nes. En es te ca so, Ha ts hep‐ 
sut asu mía ín te gra men te una in dis pen sa ble ima gi ne ría ri tual
sin re nun ciar por ello a su fe mi ni dad (el tí tu lo de «to ro po de ro‐ 
so» con fe ri do a sus pre de ce so res fue eli mi na do de su pro to co‐ 
lo). Por otra par te, una es ta tua, úni ca en su gé ne ro, ha sa bi do
ex pre sar la per so na li dad ori gi nal de nues tro rey fe men ino, no
por yu x ta po si ción, sino por una ma ra vi llo sa sín te sis: las fi nas
pro por cio nes de los miem bros, el bos que jo de un bus to y de un
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ta lle ha cen sa ber que es te fa ra ón es una jo ven. El ros tro, que re‐ 
cuer da al de los otros tut mó si das, es bas tan te agra da ble, aun que
se gu ra men te es tá re to ca do, por que se co no ce otra ca be za de la
rei na, más rea lis ta, de la que se de du ce me jor la fuer za, pe ro no
la ge ne ro si dad del ca rác ter. La au sen cia, ca si to tal en la do cu‐ 
men ta ción egip to ló gi ca, de tes ti mo nios ín ti mos, im pe di rá co‐ 
no cer exac ta men te la per so na li dad de los re yes de Egip to. Se
adi vi na en Ha ts hep sut un al ma am bi cio sa y enér gi ca, pe ro no
se sa bría de ter mi nar cuál fue la in fluen cia de su me dio y, prin‐ 
ci pal men te, la de Sen mut. És te fue el ad mi nis tra dor de las pro‐ 
pie da des de la Di vi na Es po sa y, cuan do és ta lle gó a ser rei na,
fue ele va do a «gran ma yor do mo» y «ma yor do mo de los bienes
de Amón», sir vien do de pre cep tor a la jo ven Ne fru re‘. Sus fun‐ 
cio nes le con fe rían un pa pel im por tan te en el em be lle ci mien to
de los mo nu men tos te ba nos y el fa vor de la rei na le per mi tió
ob te ner pri vi le gios ex tra or di na rios: «por fa vor real» pu do ha‐ 
cer pin tar su ima gen en unos se ten ta ni chos del fa mo so tem plo
de la rei na en Deir el-Baha ri y ha cer se ex ca var un hi po geo se‐ 
me jan te al de la rei na en el pa tio de es te tem plo. Es ta tum ba no
lle gó a ter mi nar se, se rom pió el sar có fa go y se ce gó el ac ce so a
él un año o dos an tes de la des apa ri ción de Ha ts hep sut. Es ta
des gra cia del fa vo ri to fue, se gu ra men te, un epi so dio de las lu‐ 
chas per so na les y de par ti dos que de bie ron ser ca rac te rís ti cas
de los años de la co rre gen cia.

Se sa be que des pués de la des apa ri ción, na tu ral o pro vo ca da,
de la ex tra or di na ria rei na-rey, Thut mo sis III, úni co amo, se en‐ 
car ni zó contra la me mo ria de su pre de ce so ra: es ta tuas ro tas,
cóm pli ces con de na dos a la na da, ins crip cio nes y es ce nas que
ilus tra ban la di vi na le gi ti mi dad de la rei na mi nu cio sa men te bo‐ 
rra das y nom bres arran ca dos de los car tu chos y reem pla za dos
por los de Thut mo sis  I, Thut mo sis  II o Thut mo sis  III. Y, sin
em bar go, du ran te el rei na do co mún ha bía si do re co no ci da la
dig ni dad real del su ce sor va rón de Thut mo sis  II y al pa re cer
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ha bían co exis ti do dos man sio nes rea les (dos gran des ma yor do‐ 
mos, dos te so re ros, etc.). In fe ri mos la exis ten cia de una ene mis‐ 
tad en tre los dos re yes, no por que se dis pon ga de una in for ma‐ 
ción con tem po rá nea de la co rre gen cia que lo de mues tre, sino
por la ven gan za ul te rior de Thut mo sis. Re sul ta irri tan te no po‐ 
der al can zar más as pec tos de un am bien te fér til en oca sio nes de
trai cio nes si gi lo sas, de in te re sa dos com pro mi sos, de cha que‐ 
teos des ver gon za dos y de ve lei da des de for tu na. No de be ol vi‐ 
dar se una co sa que in di ca la so li dez ad qui ri da por la mo nar quía
en me nos de un si glo, des de la ex pul sión de los hi csos: la que re‐ 
lla de los tut mó si das no com pro me tió ca si, por lo que pa re ce, la
mar cha de los ser vi cios pú bli cos. El pri mer dig na ta rio del Es ta‐ 
do, el vi sir Wo se ra mun, lla ma do por el jo ven Thut mo sis (año
quin to) pa ra su ce der a su pa dre, lle vó du ran te quin ce años la
di rec ción ge ne ral de la ad mi nis tra ción ba jo el rei na do con jun to
de la te rri ble ma dras tra y del ren co ro so so brino, y su po per ma‐ 
ne cer en su car go aún mu cho tiem po. La obra mo nu men tal y
ar tís ti ca, re fle jo ha bi tual de la bue na mar cha del país, to ma una
am pli tud con si de ra ble ba jo el im pul so de la rei na y de sus fa vo‐ 
ri tos. Los san tua rios de la re gión her mo po li ta na (de Cu sae a
He bem) fue ron res tau ra dos sis te má ti ca men te, se eri gie ron
tem plos de cier ta im por tan cia en Nu bia (Buhen, Sem nah) y la
ca pi tal se en ri que ció pro di gio sa men te (las gran des ca pi llas de
los no bles, pin ta das o es cul pi das, se mul ti pli can en la ne cró po‐ 
lis de Gur na). En Kár nak se eri gió un nue vo mo nu men to, la
«ca pi lla ro ja», un edi fi cio pre fa bri ca do de cuar ci ta y de gra ni to
ne gro, ador na do con es ce nas que re su men el ri tual dia rio y las
fies tas anua les de Amón, y dos pa res de obe lis cos le van ta dos en
las ex tre mi da des orien ta les y oc ci den ta les del tem plo. Se ado só
al al to acan ti la do de Deir el-Baha ri un ma ra vi llo so «cas ti llo mi‐ 
le na rio», su ce sión as cen den te de vas tos pa tios por ti ca dos. Es te
edi fi cio de ca li za fi na, uno de cu yos rea li za do res fue Sen mut,
en su plan ta y en su de co ra ción efec tua ba la nue va y úni ca sín‐ 
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te sis de los me jo res ha llaz gos del ar te egip cio, ins pi rán do se di‐ 
rec ta men te en cier tos de ta lles de los pro to ti pos del Im pe rio
An ti guo y Me dio. El go bierno de Ha ts hep sut con so li dó la do‐ 
mi na ción egip cia en Nu bia. No obs tan te, la ope ra ción ex te rior
en la que más in te rés pu so la rei na fue una ex pe di ción na val
que se di ri gió al país de Punt (ha cia el ca bo Guar da fui) pa ra ob‐ 
te ner allí me dian te true que una gran canti dad de an ty (mi rra e
in cien so) y al gu nos ár bo les de in cien so des ti na dos a ser tras‐ 
plan ta dos en el tem plo de Amón. Las de ta lla das re pre sen ta cio‐ 
nes de ex tra ños pe ces del mar Ro jo, de la al dea in dí gena, de sus
bue yes y de sus pal me ras, de la rei na del país por ten to sa men te
grue sa y su asno, de los gran des na víos don de sal tan los mo nos,
ma ra vi llan to da vía a los vi si tan tes de Deir el-Baha ri. Las na rra‐ 
cio nes que acom pa ñan a es tas imá ge nes nos per sua di rían de
que los egip cios es ta ble cie ron en ton ces su pri mer con tac to di‐ 
rec to con las tie rras de las hier bas aro má ti cas. De he cho des de
el Im pe rio An ti guo se ha bían rea li za do va rias mi sio nes si mi la‐ 
res y, te nien do en cuen ta la im por tan cia con ce di da a di cho su‐ 
ce so por va rios con tem po rá neos, se de be atri buir a Ha ts hep sut
el mé ri to de ha ber rea nu da do a gran es ca la una tra di ción ya es‐ 
ta ble ci da. El cui da do que se tu vo en con me mo rar es ta ha za ña
con el lu jo de bi do res pon de, en un prin ci pio, al de seo de po ner
a dis po si ción de Amón, ins ti ga dor mís ti co de la ex pe di ción, el
in cien so de Punt, in dis pen sa ble pa ra su cul to, pe ro qui zá res‐ 
pon da tam bién a la ne ce si dad de sus ti tuir con un te ma pa cí fi co
los te mas gue rre ros ha bi tua les pa ra pro cla mar la do mi na ción
del dios y de la rei na so bre el uni ver so. Una cons ta ta ción sus‐ 
cep ti ble de ha cer ver una de las im pli ca cio nes po lí ti cas del
asun to Ha ts hep sut es el re pu dio apa ren te de las ex pe di cio nes
de con quis ta ini cia das en Asia por los dos pri me ros Thut mo sis.
Al de cir que la reac ción, fa vo re cien do la cul tu ra del es cri ba, a
ex pen sas de la fi de li dad del gue rre ro, se afir mó en el ám bi to de
Amón en contra de los mi li ta res, se for mu la ría una hi pó te sis
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ad mi si ble. En to do ca so, al eman ci par se Thut mo sis en el año
22 de su rei na do (1468) ini cia rá la pri me ra de sus die ci sie te
cam pa ñas en Asia.

La vi da po lí ti ca, la eco no mía y la cul tu ra de la XVI II Di n as tía
es tán muy de ter mi na das por su im pe ria lis mo.

Las vic to rias de Ka mes y de Ah mo sis con te nían es ta ex pan‐ 
sión en ger men: po co a po co la gue rra de li be ra ción lle vó a los
te ba nos fue ra del te rri to rio egip cio pro pia men te di cho. El re‐ 
cuer do del Im pe rio de Se sos tris es ta ba pre sen te en su me mo ria.
Tan to al nor te co mo al sur, los pue blos ve ci nos no eran ca pa ces
de opo ner se mu cho tiem po a un es ta do que ha bía vuel to a en‐ 
con trar su mo nar quía cen tra li za do ra, su ad mi nis tra ción efi caz
y una tran qui la y al ta con cien cia na cio nal re for za da por el
prin ci pio teo ló gi co que ha cía del fa ra ón el re pre sen tan te del
de miur go or ga ni za dor. Una con se cuen cia de es ta po lí ti ca be li‐ 
co sa fue la apa ri ción a ori llas del Ni lo de un ejérci to pro fe sio‐ 
nal.

Al pa re cer, los con quis ta do res del Im pe rio Me dio cons ti‐ 
tuían sus fuer zas ofen si vas ar man do a los me jo res ele men tos de
su pro pio dis tri to y a los jó ve nes de pro vin cias en ca so de ne ce‐ 
si dad. Los ad ver sa rios de los hi csos de bie ron re cu rrir, en cier ta
me di da, al mis mo pro ce di mien to, pe ro se per fi la ba jo su rei na‐ 
do la cons ti tu ción de una cla se mi li tar he re di ta ria. Apa re ce un
ar ma nue va, los ca rros de com ba te, que los hi csos ha bían re ci‐ 
bi do de los prin ci pa dos hu rri tas de Pa les ti na. La ne ce si dad de
crear y man te ner un par que de ca ba llos y la de for mar téc ni cos
pre pa ra dos pa ra ma ne jar una má qui na de gue rra frá gil y cos to‐ 
sa tam bién lle va ba a la cons ti tu ción de fuer zas per ma nen tes. Es
pro ba ble que la or ga ni za ción de cua dros mi li ta res fue ra obra
del gran Thut mo sis I, en to do ca so ya es tá muy per fec cio na da
ba jo Thut mo sis III. En ade lan te se pa sa de pa dre a hi jo el ofi cio
de in fan te, re me ro, con duc tor o com ba tien te de ca rros de gue‐ 
rra; se pue de as cen der de gra do al lle gar a «aban de ra do» de
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una com pa ñía de peo nes o de in fan tes de ma ri na, se gún un há‐ 
bil sis te ma de es ca la fón. Un cuer po de es cri bas con tro la las
uni da des y se ocu pa de los ser vi cios lo gís ti cos, es pe cial men te
de las ca ba lle ri zas y de los ar sena les. Pa ra un gue rre ro es una
su pre ma dis tin ción lle gar a ser asis ten te de ar mas o es cu de ro
del rey. El re clu ta mien to de los cua dros su pe rio res se man tie ne
ecléc ti co: los al tos dig na ta rios que par ti ci pa ron en las cam pa‐ 
ñas rea les o que fue ron «de le ga dos del rey en di fe ren tes paí ses
ex tran je ros» hi cie ron, sin em bar go, ca si to da su ca rre ra en ser‐ 
vi cios ci vi les.

Ha cia el sur, en la épo ca de la XVII  Di n as tía, el reino lo cal
del «so be rano de Kush», cu ya ca pi tal era Buhen, jun to a la se‐ 
gun da ca ta ra ta, se ha bía es ta ble ci do en una par te del te rri to rio
que ha bía per te ne ci do an te rior men te a la XII Di n as tía. Du ran te
el Se gun do Pe rio do In ter me dio se ha bían man te ni do en tre Nu‐ 
bia y Egip to re la cio nes co mer cia les, y pa re ce que, des de el
tiem po de los hi csos, los co lo nos egip cios es ta ble cie ron pos tas
per ma nen tes en es te es tre cho va lle don de la dis mi nu ción pro‐ 
gre si va de las cre ci das del Ni lo y una cre cien te saha ri za ción
dis mi nuían aún más las es ca sas po si bi li da des ag rí co las y pro vo‐ 
ca ban la de ca den cia de los abo rí genes se den ta rios. Al la do de
los ce men te rios in dí genas, que re ve lan una cul tu ra ar cai ca pro‐ 
pia men te su da ne sa (gru po C, Ker ma tar dío), hay se pul tu ras que
re ve lan la im plan ta ción de gru pos de una ge nui na cul tu ra fa ra‐ 
ó ni ca. Lo mis mo que los in dí genas, es tos gru pos pro por cio na‐ 
ron el per so nal di ri gen te del prin ci pa do de Buhen, y aun que el
«so be rano de Kush» fue se real men te un nu bio, co mo afir ma
Ka mes, los no ta bles de Buhen han de ja do de he cho ins crip cio‐ 
nes y es te las tí pi ca men te egip cias. La hi pó te sis re cien te men te
emi ti da de que los te ba nos pu die ron ane xio nar sin vio len cia
una tie rra ya ocu pa da por los su yos (co mo los yan quis hi cie ron
con Te xas) no se pue de man te ner. Ah mo sis, una vez que hu bo
ex pul sa do a los hi csos y se asen tó en Asia, em pren dió mi li tar‐ 
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men te la ane xión de los paí ses me ri dio na les. La pri me ra cam‐ 
pa ña no fue de ci si va, contra ata có un je fe cu yo po der se ex ten‐ 
día río arri ba de las re gio nes ane xio na das y Ame no fis  I de bió
di ri gir se, a su vez, ha cia Kush. Ah mo sis ya ha bía ins ta la do su
ad mi nis tra ción en Buhen y qui zá ha bía im pues to su po der has‐ 
ta la is la de Sai. Ame no fis, mien tras se ocu pa ba de re ci bir los
tri bu tos de oro de los de sier tos de Etba ye (es te la de Ibrin), con‐ 
ser vó só li da men te a Sai, don de ha de ja do mo nu men tos. Thut‐ 
mo sis I iba a lle gar más al sur que cual quie ra de sus an te ce so‐ 
res: una os ten to sa ins crip ción en pie dra, cer ca de la for ta le za
que hi zo cons truir en Tom bos, pro cla ma su pre sen cia en la ter‐ 
ce ra ca ta ra ta; una ins crip ción ofi cial y al gu nas otras he chas por
sus com pa ñe ros in di can que lle vó su fron te ra has ta Kur gus, al
nor te de la quin ta ca ta ra ta.

Des de los tiem pos de Ah mo sis, la ad mi nis tra ción de los te‐ 
rri to rios con quis ta dos se con fia ba a un «go ber na dor de los paí‐ 
ses del sur» que te nía ca te go ría de «hi jo real» (se le lla ma rá «hi‐ 
jo real de Kush» a par tir del rei na do de Thut mo sis IV). Es ta ad‐ 
mi nis tra ción se fue per fec cio nan do y di fe ren cian do po co a po‐ 
co: di vi sión del país en dos zo nas (Uauat, en tre las dos pri me ras
ca ta ra tas, y Kush, más allá), crea ción de con tin gen tes mi li ta res
es pe cia les, los «ar que ros de Kush», y de ser vi cios ad mi nis tra ti‐ 
vos par ti cu la res que di ri gían prin ci pal men te la ex trac ción del
«oro de Kush» y ase gu ra ban el co bro de los tri bu tos anua les.

Los ar queó lo gos han ob ser va do que las tum bas in dí genas y
las tum bas egip cias que con ser van sus ti pos res pec ti vos es ca‐ 
sean en la se gun da mi tad de la XVI II Di n as tía: ello sig ni fi ca que
los na ti vos ha brían ido des apa re cien do pro gre si va men te mien‐ 
tras que los miem bros de los cuer pos de ocu pa ción iban a mo‐ 
rir a Egip to. La des po bla ción, el em po bre ci mien to, la acen tua‐ 
da es ca sez de re cur sos y la re duc ción del ré gi men co lo nial a un
sim ple sis te ma de ex plo ta ción, to do ello con se cuen cia de la dis‐ 
mi nu ción del cau dal del Ni lo y de un sis te ma tri bu ta rio que



284

gra va ba in clu so al tri go y con tri buía al des mon te fue el des tino
de Nu bia y Don go lah ba jo las ah mó si das. Es ta evo lu ción no se
lle vó a ca bo sin al gu nas con vul sio nes. Ba jo Thut mo sis  II, un
cuer po ex pe di cio na rio en via do por Egip to tu vo que so fo car
una re vuel ta or ga ni za da: un re ye zue lo va sa llo de la ba ja Nu bia
y dos hi jos de un an ti guo prín ci pe de Kush ha bían di vi di do Nu‐ 
bia en tres zo nas de in su rrec ción. Ha ts hep sut (es la úni ca cam‐ 
pa ña que se co no ce de su rei na do) de bió di ri gir se allí pa ra ani‐ 
qui lar a los je fes nu bios. La de por ta ción de cier tos cau ti vos im‐ 
por tan tes que se edu ca ban en la cor te per mi tió man te ner pe‐ 
que ñas di n as tías fie les, co mo esas tres ge ne ra cio nes de De bi ra,
con tem po rá neos de los Thut mo sis, cu yos hi po geos pin ta dos
son del más pu ro es ti lo te bano. La in cor po ra ción fue ra de Nu‐ 
bia de los me jo res gue rre ros en cier tos cuer pos de éli te del
ejérci to egip cio, la ex por ta ción de ser vi do res y de tra ba ja do res
ag rí co las y, se gún se cree, un éxo do por re torno al no ma dis mo
y hui da ha cia las es te pas me ri dio na les de pe que ñas co mu ni da‐ 
des de pas to res-cam pe si nos, trans for ma ron Kush y Uauat en
una tie rra de na die. Un fac tor de in se gu ri dad, muy dé bil a de cir
ver dad, re si día en los mi se ra bles nó ma das de los de sier tos mar‐ 
gi na les, po bres ban das ca pa ces só lo de in quie tar a los bus ca do‐ 
res de oro o de ro bar el ga na do. En el apo geo del Im pe rio,
Thut mo sis  IV, y des pués Ame no fis  III, de bie ron man dar a sus
tro pas pa ra que bran tar la agre si vi dad de los be dui nos de la ba ja
Nu bia. Al sur de la ter ce ra ca ta ra ta, en las re gio nes es te pa rias
don de los egip cios en tra ban en con tac to con los pas to res y ca‐ 
za do res ne gros, se efec tua ron pe rió di ca men te ope ra cio nes que
pro por cio na ban es cla vos e inti mi da ban a las po bla cio nes re vol‐ 
to sas; por ejem plo, el pa seo du ran te el cual Thut mo sis III cap‐ 
tu ró un ri no ce ron te y gra bó una nue va ins crip ción so bre la ro‐ 
ca de Kur gus.

En de fi ni ti va, ca re cía de im por tan cia que los paí ses me ri dio‐ 
na les se des po bla sen; la ocu pa ción ten día es en cial men te a ase‐ 
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gu rar las pos tas gra cias a las cua les se con se guía ma de ra pa ra
los trans por tes flu via les, es cla vos ne gros y ga na do, cue ros cur‐ 
ti dos y sin cur tir, pie dras se mi pre cio sas y di ver sos pro duc tos
sun tua rios (pie les de pan te ra, plu mas y hue vos de aves truz, co‐ 
las de ji ra fa, mo nos y cu rio si da des zooló gi cas). Mien tras tan to,
la dog má ti ca exi gía que los fa rao nes afir ma sen me dian te sus
edi fi ca cio nes y sus ar mas la glo ria uni ver sal de su im pe rio; así
se ex pli ca sin du da que las pro cla ma cio nes, las imá ge nes, las
lis tas de pue blos que con me mo ra ban su do mi nio so bre la po bre
Nu bia pre sen ta ran el mis mo én fa sis y la mis ma abun dan cia que
las ma ni fes ta cio nes si mi la res re la ti vas a la ex pan sión de Egip to
en Asia, don de te nía que en fren tar se con un ad ver sa rio más po‐ 
de ro so.

Los con fi nes oc ci den ta les, en es ta épo ca, ape nas pre sen ta ban
pro ble mas. Des de el rei na do de Ame no fis  I, los oa sis li bios,
pro pie dad egip cia des de el Im pe rio An ti guo, es ta ban de bi da‐ 
men te ad mi nis tra dos; sus ver ge les se guían en vian do ca da año
sus tri bu tos de vi nos se lec tos. Los pue blos lla ma dos tjehe nu,
ins ta la dos cer ca de la Mar má ri ca, eran de es ca sa im por tan cia.
Por tan to, por lo que res pec ta a es ta zo na (no su ce de rá lo mis‐ 
mo ba jo los Ra m sés), se es ta ba en li ber tad de ma nio brar en el
es te y el nor te.

En el mo men to en que los con fi nes ará bi cos del del ta es tu‐ 
vie ron com ple ta men te lim pios de ele men tos re bel des, Ah mo sis
(ha cia 1530) pa só a Asia; en el ca mino per si guió sin du da a los
di ri gen tes hi csos (pa les ti nos o hu rri tas de ori gen) que se re ple‐ 
ga ban de gra do o por fuer za ha cia la cu na de sus pa dres. Sha‐ 
ruhen fue si tia da du ran te tres años y su to ma per mi tió a Egip to
la li bre dis po si ción del ca mino cos te ro, que, par tien do de Kan‐ 
ta ra, per mi tía la en tra da en Pa les ti na. Al pa re cer es te éxi to no
fue ape nas ex plo ta do. Ah mo sis, que ha cia 1530 uti li zó en la
can te ra de Tu ra bue yes y es cla vos cap tu ra dos en Asia, ope ró al
me nos una vez más en te rreno pa les tino. Del úni co do cu men to
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que re la cio na a Ame no fis  I (1527-1506) con Asia, la men ción
so bre un frag men to de va so en contra do en su tum ba del país
de Qe dom (Trans jor da nia), no se pue de sa car gran co sa. La si‐ 
tua ción se pre ci sa con Thut mo sis I. Su es te la de Tom bos, fe cha‐ 
da en su se gun do año (1505), mues tra que su fron te ra nor te lle‐ 
ga ba has ta el Éu fra tes. Pa ra inau gu rar ven tu ro sa men te su rei‐ 
na do, Thut mo sis hi zo una cam pa ña en la que lle gó prác ti ca‐ 
men te a los lí mi tes más le ja nos que ja más han al can za do los
ejérci tos fa ra ó ni cos, y con ella pe ne tró muy pro fun da men te en
los te rri to rios de pen dien tes de Mi tan ni. Des pués de su cam pa‐ 
ña en Nu bia, aún hi zo una nue va in cur sión en Asia, de rro tó al
rey de Mi tan ni y a sus ca rros en su pro pio te rri to rio y ca zó ele‐ 
fan tes en la re gión de Ni ya (Apa mé). La con fi gu ra ción po lí ti ca
de Pa les ti na y Si ria pre fi gu ra ba lo que se ría en tiem pos de
Thut mo sis  III y de Ame no fis  III. Po bla cio nes se den ta rias de
etnias muy mez cla das (ca na neos, amo rreos, ele men tos hu rri tas)
se de di ca ban a la agri cul tu ra y a la in dus tria al re de dor de los
puer tos y de las ciu da des for ti fi ca das del in te rior ba jo la di rec‐ 
ción de re yes lo ca les de ten den cias au tó no mas, aun que a me nu‐ 
do de seo sos de do mi nar a sus ve ci nos. Ame na zan do a los se‐ 
den ta rios, hor das irre gu la res (los api ru) y cla nes be dui nos (los
sha su de los tex tos egip cios) fre cuen tan las zo nas de sér ti cas o
se in fil tran en las abrup tas mon ta ñas.

Las tie rras in te rio res si rio-pa les ti nas, in dus trio sas y prós pe‐ 
ras, pe ro po lí ti ca men te ines ta bles y di vi di das, ofre cían una víc‐ 
ti ma que ten ta ba a to do gran Es ta do que se for ma ba en sus lí‐ 
mi tes y sus afi ni da des étni cas y cul tu ra les ape nas sig ni fi ca ron
na da, se gún po de mos apre ciar, en las em pre sas de las po ten cias
y en las ma nio bras de los am bi cio sos prín ci pes lo ca les. Las ine‐ 
xac ti tu des cro no ló gi cas im pi den por el mo men to pre ci sar si las
le ja nas em pre sas de Thut mo sis  I fue ron fa ci li ta das por la au‐ 
sen cia de se rios ad ver sa rios, ya que los hu rri tas de Si ria y de
Me so po ta mia ha bían que da do des man te la dos re cien te men te



287

por el ata que del rey hi ti ta Murshi li o si re pre sen ta ban un es‐ 
fuer zo por que bran tar de gol pe la ame na za que Mi tan ni su po‐ 
nía pa ra el im pe ria lis mo egip cio. Thut mo sis II (1494-1490), si‐ 
guien do en al go la po lí ti ca de su pa dre, pa ci fi có a los be dui nos
sha su. Es tas cam pa ñas de am bos Thut mo sis bas ta ron pa ra ha‐ 
cer que par te del te rreno si rio-pa les tino pa sa ra a in te grar se en
el do mi nio egip cio: en una tum ba pre pa ra da pa ra Sen mut en el
rei na do de Ha ts hep sut apa re ce la pri me ra pin tu ra que co no ce‐ 
mos de la pre sen ta ción so lem ne de los tri bu tos. Una crí ti ca
acep ta ble nos per mi te su po ner que es te ti po de re pre sen ta cio‐ 
nes se re mon ta de he cho al rei na do de Thut mo sis I; la pre sen‐ 
cia de de le ga dos egeos en tre los «tri bu ta rios» nos de mues tra
que, a tra vés de Asia, los fa rao nes ya es ta ban en con tac to con
las co lo nias de Cre ta y las is las egeas.

Ha ts hep sut no re nun ció se gu ra men te a su do mi nio teó ri co
so bre Asia, pe ro es evi den te que el Im pe rio se des mo ro nó y que
mien tras tan to Mi tan ni con so li da ba sus po si cio nes. Cuan do
Thut mo sis  III se eman ci pó (1468), Pa les ti na ha bía sa cu di do el
yu go e in clu so Sha ruhen ha bía si do eva cua do (?). El am bi cio so
rey de Ka desh ha bía for ma do una coa li ción que agru pa ba a más
de tres cien tos prín ci pes lo ca les cu yas tro pas se con cen tra ron
en Me gi d do. El in ten to de Thut mo sis ha bría si do un gol pe ma‐ 
es tro: la na rra ción de los «Ana les» y di fe ren tes alu sio nes cuen‐ 
tan el efec to de pres ti gio que el rey qui so ob te ner de su pri me ra
ba ta lla. Ins pi ra do por Amón y contra el con se jo de su es ta do
ma yor, con du jo al ejérci to por un ca mino mon ta ño so bas tan te
di fí cil, re tra san do pe li gro sa men te el avan ce de sus tro pas. Su
apa ri ción en un pun to don de no se le es pe ra ba inti mi dó al ene‐ 
mi go y le per mi tió la con cen tra ción de sus fuer zas. A la ma ña‐ 
na si guien te, el rey de rro tó a los alia dos, que se dis per sa ron. El
re tra so que se pro du jo al sa quear el cam po per mi tió al rey de
Me gi d do en ce rrar se en su ciu dad; és ta se rin dió des pués de sie‐ 
te me ses de ase dio. El bo tín fue enor me y los alia dos ven ci dos
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pres ta ron el ju ra men to de fi de li dad. Es ta su mi sión ge ne ral fue
evi den te men te pre ca ria.

Des de 1466 a 1448 el rey fue ca si ca da año a Asia pa ra mos‐ 
trar su fuer za y so fo car re be lio nes más o me nos ex ten di das, es‐ 
pe cial men te en los con fi nes de sus po se sio nes. Una or ga ni za‐ 
ción ra cio nal y efi caz de las co mu ni ca cio nes im pe ria les re for zó
la ra pi dez y la efi ca cia de es tas in ter ven cio nes. En Men fis se
ha bía crea do un po de ro so ar se nal, se cons tru yó una im por tan te
flo ta em plean do la ma de ra del Lí bano y del Su dán y una par te
del tri bu to anual se al ma ce na ba en las ciu da des cos te ras de Fe‐ 
ni cia, don de ya ha bía un vis lum bre de vo ca ción na val. En el in‐ 
te rior, los pun tos es tra té gi cos es ta ban pro te gi dos por guar ni‐ 
cio nes per ma nen tes… Que da ba por ven cer el ri val mi ta nio. En
1457, el ejérci to real con quis tó Qa tna y, al unír s ele las tro pas
que ha bían pa ci fi ca do el Ne gev, li bró una ba ta lla cer ca de Ale po
y des pués to mó Ka rke mish, jun to al Éu fra tes. Fran quean do el
Lí bano, ca rros de bue yes es pe cial men te cons trui dos pa ra ello
ha bían trans por ta do bar cos en pie zas des mon ta bles des de la
cos ta. Se atra ve só el Éu fra tes y, des pués de los pri me ros en‐ 
cuen tros, el rey de Mi tan ni se re ple gó al in te rior de su reino. A
su re gre so, Thut mo sis de rro tó a al gu nas fuer zas re bel des y ca‐ 
zó ele fan tes en Ni ya. Por bri llan te que fue ra, la in cur sión al
otro la do del Éu fra tes no po día que bran tar lar go tiem po al rey
de Mi tan ni, que contra ata có; dos años des pués Thut mo sis lo
ex pul só sin gran es fuer zo de los te rri to rios egip cios y diez años
des pués, cuan do con quis tó Tu nip y las al deas de pen dien tes de
Ka desh, cap tu ró allí a guar ni cio nes mi ta nias, lo que de mues tra
que el ene mi go ha bía vuel to a asen tar se en el va lle del Oron tes.
Por su no ta ble obs ti na ción, Thut mo sis se im pu so en el mun do
asiá ti co. Fi nal men te, ha cia 1448, se fir mó un tra ta do por el cual
Mi tan ni acep ta ba que Egip to ex ten die ra su do mi nio has ta el
Oron tes me dio y las mon ta ñas amo rreas. En los años pre ce‐ 
den tes aque llas po ten cias in te re sa das en el de bi li ta mien to de
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Mi tan ni ha bían ido re co no cien do po co a po co la pree mi nen cia
egip cia: Asi ria (1468), los hi ti tas y Ba bi lo nia (1457) y, más tar de,
Az zi y Ala lakh. Los egeos en via ron re gu lar men te re ga los al fa‐ 
ra ón.

Y, sin em bar go, en la pri me ra mi tad de su rei na do, Ame no‐ 
fis II (1438-1412), hi jo y su ce sor de Thut mo sis, tu vo que vol ver
a com ba tir du ra men te. En 1428 so fo có la re be lión de sie te je‐ 
fes, a los cua les sa cri fi có con su pro pia ma no. En 1421 se des‐ 
pla zó a Si ria sep ten trio nal, ex po nien do su pro pia per so na en
dis tin tas oca sio nes. Dos años des pués tu vo que in ter ve nir en el
nor te de Pa les ti na. Es tas gran des cam pa ñas per mi tie ron de por‐ 
tar a Egip to mi lla res de cau ti vos, tan to nó ma das co mo se den ta‐ 
rios, e hi cie ron que Mi tan ni, los hi ti tas y Ba bi lo nia en via sen
em ba ja das con ci lia to rias. La fron te ra nor te se man tu vo «has ta
Naha ri na» (Mi tan ni), pe ro, con si de ran do el área don de pos te‐ 
rior men te se de sa rro lla ron las cam pa ñas rea les, pa re ce que es ta
fron te ra se re tra só un po co res pec to a la que ha bía fi ja do Thut‐ 
mo sis  III. De las ha za ñas mi li ta res de Thut mo sis  IV 
(1412-1402), hi jo y su ce sor de Ame no fis  II, que dan po cos do‐ 
cu men tos; sa be mos que tu vo que re du cir Ga zer, en Pa les ti na
me ri dio nal, y que se en fren tó con Mi tan ni. Su tiem po coin ci de
con un apa ci gua mien to ge ne ral: una prin ce sa mi ta nia en tró en
el ha rén de Thut mo sis y se fir mó un nue vo tra ta do, que sin du‐ 
da in di ca un re plie gue egip cio, en el cual la fron te ra se es ta ble‐ 
cía en tre Ka desh y Qa tna. Las em pre sas de los Thut mo sis en
Asia pa re cen la te la de Pe né lo pe. Cuan do lle gan a las fron te ras
de Me so po ta mia, de ben so fo car va rias re vuel tas en el in te rior
de Pa les ti na. Es ta au sen cia de fren te, que mar ca los avan ces y
re plie gues de la con quis ta, se ex pli ca por la ori gi na li dad geo‐ 
grá fi ca y po lí ti ca de las tie rras in te rio res si rio-pa les ti nas; las ri‐ 
va li da des lo ca les de las ciu da des, y la co di cia de las ban das ar‐ 
ma das y de los be dui nos, ofre cen a la di plo ma cia de los es ta dos
ri va les ina go ta bles po si bi li da des de in ter ven ción (es re ve la dor
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el que Ame no fis, al vol ver de su cam pa ña triun fal por Si ria,
cap tu ra ra un emi sa rio mi ta nio que iba a Pa les ti na). El vi gor re‐ 
la ti vo de los re yes ur ba nos y de los je ques, la den si dad geo grá fi‐ 
ca y el di na mis mo eco nó mi co de las po bla cio nes di sua die ron a
los egip cios de go ber nar di rec ta men te sus tie rras de Asia. Les
bas ta ba el ju ra men to de fi de li dad de los prín ci pes, pe ro es to era
pre ca rio: la muer te de un re ye zue lo, una que re lla di nás ti ca lo‐ 
cal, una in cur sión irre gu lar, una ma nio bra di plo má ti ca de Mi‐ 
tan ni y la ciu dad se ha bía per di do. Las cam pa ñas rea les, de bi do
a la im por tan cia de los efec ti vos, a la pre sen cia de los me jo res
fun cio na rios de la cor te y al pres ti gio per so nal del rey, res ta ble‐ 
cie ron la com pro me ti da si tua ción. La car ta de un ge ne ral de
Uga rit es muy sig ni fi ca ti va res pec to a es to: «El rey de Egip to
to mó las ar mas y si lle ga no le ven ce re mos, pe ro si só lo te ne‐ 
mos que ha bér nos las con la guar ni ción lo cal aca ba re mos de‐ 
rro tán do la». En el in ter va lo que se pa ra ba a las cam pa ñas rea les,
las li mi ta das sali das de las guar ni cio nes egip cias y la in ter ven‐ 
ción más o me nos efi caz de los co mi sa rios egip cios per mi tían
la re cau da ción de tri bu tos en las me jo res con di cio nes y con ser‐ 
var cier tas po si cio nes, pe ro la so li dez del Im pe rio de pen día en
úl ti mo tér mino de las in ter ven cio nes per so na les del rey. Thut‐ 
mo sis  III, cu yas cam pa ñas con me mo ran dos na rra cio nes de la
épo ca de los Ra m sés, y Ame no fis II ha bían si do hom bres ca pa‐ 
ces de mos trar se obs ti na dos. Apre cia ban los ejer ci cios fí si cos
(ca za, re mo, ti ro con ar co, ca rro) y ama ban la gue rra, el se gun‐ 
do con una mar ca da pro pen sión a las mal da des exhi bi cio nis tas,
co sa ex cep cio nal en un fa ra ón.

Ba jo Thut mo sis y Ame no fis, la or ga ni za ción re fi na da y la ri‐ 
que za de la XVI II Di n as tía se ma ni fies ta en to do su es plen dor.
El po der po lí ti co es tá teó ri ca men te só lo en ma nos del rey, que
de sig na por sí mis mo a los más al tos dig na ta rios mi li ta res,
sacer do ta les y ci vi les. La ad mi nis tra ción es un or ga nis mo eje‐ 
cu tor, no un mi nis te rio con ca pa ci dad de de ci sión. El rey es
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acon se ja do por quien él quie re; se ve por cier tas ca rre ras que el
ran go ofi cial y la in fluen cia real de un par ti cu lar no va for zo sa‐ 
men te a la par: Sen mut y Amenhotep, hi jo de Ha pu, fa vo ri tos
cé le bres, de ja ron a otros las fun cio nes de vi sir, es de cir, de je fe
de la bu ro cra cia. Pa ra rea li zar su fun ción, la bu ro cra cia evo lu‐ 
cio na de una ma ne ra com ple ja. En ade lan te hay dos vi si res, uno
pa ra el al to y otro pa ra el ba jo Egip to. Apar te del te so re ro que
ad mi nis tra las re ser vas per so na les del rey y del «gran ma yor‐ 
do mo» que ad mi nis tra las pro pie da des te rri to ria les, el «di rec‐ 
tor del te so ro» y los «di rec to res de los gra ne ros» coor di nan la
pro duc ción y los im pues tos. Una je rar quía muy di fe ren cia da se
ocu pa de las ca sas de las rei nas, de los gran des y pe que ños tem‐ 
plos y del to do po de ro so Amón. El do mi nio in di rec to del po der
so bre los bienes de los tem plos es tá ase gu ra do, me dian te la
asig na ción de las al tas fun cio nes sacer do ta les, a los me jo res
ami gos del rey. Es to no sig ni fi ca que no ha ya exis ti do al gu na
contra dic ción pe li gro sa, lo que pa re ce in di car se con la pros‐ 
crip ción pós tu ma de cier tos prín ci pes (un her ma no de Thut‐ 
mo sis IV) y de va rios al tos fun cio na rios de Thut mo sis III (Puie‐ 
m re‘) o de Ame no fis II (User satet, hi jo real de Kush). No es di fí‐ 
cil ima gi nar que la ri que za de las pro pie da des de Amón ins pi‐ 
ra ría en vi dia a los sacer do tes de los otros dio ses, pe ro, en con‐ 
jun to, la par ti ci pa ción de ca si to dos los je fes de la ad mi nis tra‐ 
ción en la ges tión y en los be ne fi cios de es tas pro pie da des ha ce
que la ex plo ta ción de és tas pa rez ca pro du cir se en ré gi men de
co ope ra ción con el po der real, a ma ne ra de una «in dus tria na‐ 
cio na li za da au tó no ma», sin po der opo ner se a él.

Una in ten sa po lí ti ca cons truc to ra res pon de a es ta pros pe ri‐ 
dad. El rey es el di rec tor má xi mo de las obras y par ti ci pa en
prin ci pio en la ela bo ra ción de los pro yec tos: los téc ni cos (ma‐ 
es tros de al ba ñil y es cri bas sagra dos) pro por cio nan los da tos
bá si cos, pe ro es el fa ra ón quien da las ins truc cio nes a los di ver‐ 
sos fun cio na rios que de sig na co mo «di rec to res de los tra ba jos»



292

y tam bién quien de ci de los dio ses que han de ser hon ra dos.
Con Thut mo sis III y Ame no fis II, al gu nos tem plos pro vin cia les
del Saíd, pe ro so bre to do los del Del ta, se be ne fi cian con el pro‐ 
gra ma de re for mas. Te bas tie ne pre fe ren cia so bre He lió po lis y
Men fis, pe ro Kár nak con ti núa en gran de cién do se. Ba jo Thut‐ 
mo sis se re vi sa la pla ni fi ca ción in te rior y se mul ti pli can los pe‐ 
que ños pi lo nos y los pór ti cos, se eri ge un nue vo par de obe lis‐ 
cos en la fa cha da y un san tua rio de gra ni to reem pla za a la ca pi‐ 
lla de Ha ts hep sut. Un «tem plo mi le na rio» de ti po úni co se eri‐ 
ge de trás del Sanc ta Sanc tó rum; una grue sa mu ra lla se ado sa al
tem plo, y en su fa cha da oes te se abre a la de vo ción del pue blo
de Te bas un san tua rio «del dios cu ya ore ja es cu cha». Ha cia el
sur se pro si gue el or na men to de la ave ni da triun fal que lle va
ha cia Lú xor, es pe cial men te con el aca ba do y rea gru pa mien to
de los co lo sos de di ver sos re yes an ti guos. Se dis po nen dos la gos
sagra dos a am bos la dos del tem plo. Ame no fis II eri ge a su vez
los obe lis cos de la fa cha da, ador na el atrio con re lie ves de gra‐ 
ni to que na rran sus bru ta les ha za ñas, em be lle ce con fi nas co‐ 
lum nas el tem plo de Mon tu, cons tru ye un quios co ju bi lar so bre
la ave ni da del sur y un «lu gar de re creo» de ce rá mi ca. Thut mo‐ 
sis IV dis po ne a con ti nua ción un gran pa tio an te rior cu yos re‐ 
lie ves mues tran el pin to res co des fi le de grue sos bue yes, y en la
par te orien tal cons tru ye una nue va ca pi lla de bien ve ni da don de
«Amón, el que es cu cha las ple ga rias», se pre sen ta a la ciu dad
ba jo la for ma de un obe lis co úni co. A la os ten ta ción de las
cons truc cio nes po lí cro mas, do ra das por al gu nas par tes, ro dea‐ 
das de be llos ver ge les, res pon día la os ten ta ción de los ob je tos
ri tua les y de las efi gies, cu ya en tre ga so lem ne el día pri me ro del
año se con me mo ró en las tum bas de los dig na ta rios. Tras po‐ 
nien do a la pie dra cier tos ges tos y ro pa jes ri tua les, gran des es‐ 
ta tuas de pie dra de ti po ca da vez más di ver so pue blan los pa tios
y co lum na tas.
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Al oc ci den te de Kár nak, en di fe ren tes pun tos de los contra‐ 
fuer tes de la mon ta ña, hay una in men sa ne cró po lis de no bles
cu yas ca pi llas en for ma de hi po geo, muy par cial men te con ser‐ 
va das, cons ti tu yen hoy un pro di gio so mu seo de pin tu ra. Co mo
el ma te rial, po co re sis ten te, de las pen dien tes te ba nas no se
pres ta, sal vo en ra ras oca sio nes, a la ta lla de re lie ves, los cor te‐ 
sanos más im por tan tes se con ten tan con una de co ra ción pin ta‐ 
da so bre ye so, pe ro los ar tis tas sa ben po ner se a su al tu ra re fi‐ 
nan do su sen ti do del di bu jo y de los co lo res, yen do de un cla si‐ 
cis mo un po co frío a una gra cia más bien ba rro ca. Las di fe ren‐ 
tes ac ti vi da des de los se ño res y del pue blo re vi ven an te no so‐ 
tros. La tum ba del gran vi sir Rekh mi re‘, mi nis tro de Thut mo‐ 
sis  III, con tie ne una es pe cie de en ci clo pe dia de las ac ti vi da des
del país; las ca pi llas más mo des tas de Nakht y de Men na re‐ 
cuer dan sus ca rre ras de «es cri ba de los cam pos»; la de Ne ba‐ 
mun con me mo ra al gu nos epi so dios de la vi da de los mi li ta res
acuar te la dos, etc. Hay es ce nas que re pro du cen los mis te rio sos
ri tua les de inhu ma ción que prac ti ca ban los re yes de an ta ño;
otros, más ale gres, mues tran a muer tos y vi vos sa cri fi can do y
fes te jan do en la ca pi lla los días en los que la bar ca de Amón ve‐ 
nía a la ori lla iz quier da a vi si tar los tem plos mi le na rios.

Las tum bas rea les que pe ne tran en el sub sue lo del Va lle de
los Re yes res pon den, co mo es cos tum bre, a la po si ción sin par
del fa ra ón. Los te so ros per di dos que ro dean a es tos re yes acos‐ 
ta dos en sus fi nos sar có fa gos de cuar ci ta de bían te ner la so bria
ri que za y la ca li dad clá si ca de las alha jas de tres fa vo ri tos de
Thut mo sis III que han lle ga do has ta no so tros y de bían ex ce der
en canti dad a las del pe que ño Tu tânkha món. Las pa re des de las
ha bi ta cio nes lle va ban una imi ta ción per fec ta y agran da da de un
pa pi ro don de fi gu ra el Li bro de la Sa la Es con di da (o Am-duat):
una se rie de es ce nas con le yen das es cri tas que re pre sen tan el
via je del sol du ran te las do ce ho ras de la no che, pre sen tan las
ex tra va gan cias su rrea lis tas de un sue ño mís ti co y dan a co no‐ 
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cer los mis te rios de la re ge ne ra ción del as tro. Otra com po si‐ 
ción de las tum bas rea les, la Le ta nía del Sol, enu me ra es pe cial‐ 
men te por me dio de sin gu la res imá ge nes y de una co lec ción de
se ten ta y un ca li fi ca ti vos, el mis mo mis te rio di vino. Re suel ta‐ 
men te pa ga na, la teo ría y la prác ti ca re li gio sa no eran el cú mu lo
de in ge nui da des contra dic to rias en el que ha ría creer, en prin‐ 
ci pio, un exa men su per fi cial. La re li gión de Egip to, por la mul‐ 
ti pli ci dad de los ni ve les en que se ex pre sa, pre sen ta una ima gen
di fí cil de cap tar por un hom bre ac tual. En ca da ciu dad, el dios
ma yor lo cal, asi mi la do al sol, se con si de ra co mo el crea dor y el
mo tor del uni ver so. Era con ve nien te pro te ger lo de trás de los
al tos mu ros del tem plo y su mi nis trar me dian te ofren das y do‐ 
ta cio nes la ener gía in dis pen sa ble del mun do. La dio sa aso cia da
al dios ma yor per so ni fi ca re gu lar men te el ra yo so lar, a la vez
be né fi co y te mi ble. Los sacer do tes sa bían que el dios era el mis‐ 
mo Re‘, el sol, así co mo to dos los otros dio ses, un ser di vino,
úni co e ine fa ble. En las di vi ni da des lo ca les se com bi nan atri bu‐ 
tos mí ti cos y tra zos ico no grá fi cos; el ri tual de las dio sas ma yo‐ 
res es idénti co en to das par tes al ri tual dia rio del dios. Los al‐ 
dea nos en cuen tran en la ima gen tra di cio nal de su pa trón un
pro tec tor fa mi liar al que, por me dia ción de una pe que ña es te la,
pe dían salud y éxi to. La dis tan cia que se pa ra ba a las di vi ni da des
de los hu mil des mor ta les y, por tan to, la pie dad per so nal, dis‐ 
mi nu yó ba jo la XVI II Di n as tía. En la pri me ra épo ca no fi gu ra ba
nin gu na ima gen di vi na en las tum bas pri va das: aho ra el muer to
re za nor mal men te fren te a Osi ris, Ha thor y Anu bis, se ño res del
más allá. Hay es ta tuas que re pre sen tan a los hom bres im por‐ 
tan tes con la ima gen del ge nio-ser pien te Er mu this; otras co lo‐ 
ca ban a los es cri bas ba jo la pro tec ción del mono de Thot. Al gu‐ 
nos an ti guos lu ga res de la re gión men fi ta (la Gran Efi gie, la ca‐ 
pi lla de Sekh met en Abu sir) se con vier ten en cen tros de pe re‐ 
gri na ción, mien tras que la ve ne ra ción fa mi liar de de ter mi na dos
ani ma les, es pe cial men te la del car ne ro de Amón, se ña lan las
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pri me ras eta pas de esa in ge nua zoola tría que re per cu ti rá en tre
los egip cios de la épo ca tar día. Por otra par te, se ini cian cier tas
ten den cias es pi ri tua lis tas en la de vo ción de los más ilus tra dos:
ba jo Ame no fis III apa re cen es ta tuas de par ti cu la res re pre sen ta‐ 
dos con la apa rien cia de sa bios me di ta bun dos, mien tras que al‐ 
gu nos him nos ri tua les y otros es cri tos so bre los mo nu men tos
de los no bles (es te la de Suti y Hor) adop tan un tono pan teís ta
pa ra ha blar del sol. Es te pa ga nis mo egip cio, uno en su es en cia y
múl ti ple en sus ma ni fes ta cio nes, se en contra ba en dis po si ción
de res pon der a las ne ce si da des de to dos; cu bría las ins ti tu cio‐ 
nes eco nó mi cas úti les, fe de ra ba las pro vin cias y se pres ta ba
tan to a la su pers ti ción co mo al mis ti cis mo. Se ex pre sa de ma‐ 
ne ra fas tuo sa ba jo el rei na do de Ame no fis III (1402-1364).

La paz rei na so bre el im pe rio, des de Ka raoy (re gión de Na‐ 
pa ta) has ta los con fi nes de Naha ri na (Mi tan ni). Hos ti ga do por
sus ve ci nos asi rios e hi ti tas, Mi tan ni en via rá su ce si va men te a
dos prin ce sas (Gi lukhe pa y Ta dukhe pa) al ha rén de Ame no fis, y
se vin cu la rá a la alian za egip cia. Apa re cen en ton ces en el mar
de Si ria los shar den, los pri me ros via je ros de los Pue blos del
Mar, que hos ti gan a las for ta le zas ma rí ti mas cons trui das pa ra
pro te ger las cos tas de los pi ra tas y con tro lar el co mer cio. Se
rea li zan unas cap tu ras en tre los li bios y en los tex tos apa re ce el
nom bre de los mas hauash de la Mar má ri ca, cu yos je fes lle ga ron
a ser fa rao nes unos qui nien tos años más tar de. Pe ro es tas nue‐ 
vas ame na zas que abru ma rán a los Ra m sés to da vía son de ma‐ 
sia do dé bi les pa ra sus ci tar una reac ción cons cien te en un Egip‐ 
to sa tis fe cho. De por tis ta, si se le juz ga por las ma tan zas de leo‐ 
nes y to ros sal va jes que hi zo, Ame no fis III, aun que pro cla man‐ 
do bien al to su vo ca ción de do mi na dor del uni ver so, ape nas es
be li co so. La ex plo ta ción de Asia es un asun to ru ti na rio: cuan do
se ro dea un tem plo de al deas si rias, cuan do se pue blan las pri‐ 
sio nes de los dio ses bár ba ros vir tual men te cap tu ra dos por Su
Ma jes tad, se tra ta de de por ta dos re mi ti dos por los co mi sa rios
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egip cios, por los re yes tri bu ta rios o por el alia do mi ta nio o el
aso cia do hi ti ta. De he cho, nin gu na de las ins crip cio nes de
Ame no fis re la ta nin gu na cam pa ña real en Asia. La ri que za de
Egip to en oro, las re la cio nes di plo má ti cas y el con trol di rec to o
in di rec to de los puer tos fe ni cios bas tan pa ra ase gu rar la lle ga da
de los pro duc tos asiá ti cos. La ad mi nis tra ción in te rior no plan‐ 
tea gra ves pro ble mas. El equi li brio en tre Te bas y la pro vin cia
es tá ase gu ra do. Men fis, ad mi nis tra da aho ra por un «gran ma‐ 
yor do mo» par ti cu lar y en la que los no bles lo ca les re pue blan
con be llas tum bas la ne cró po lis de Sa q qa rah, es una se gun da
ca pi tal. El po der se va dis tan cian do dis cre ta men te del pe sa do
pa tro ci nio de Amón (la fun ción de «es po sa del Dios», por
ejem plo, no vuel ve a asu mir la una rei na). El dios de Kár nak se
con ser va ma jes tuo sa men te al fren te del pan teón, pe ro la om ni‐ 
po ten cia de su pres ti gio se com pen sa con la elec ción oca sio nal
de dos hi jos del rey pa ra la di rec ción de los sacer do tes de Men‐ 
fis y de He lió po lis y por la trans fe ren cia del tí tu lo de «di rec tor
ge ne ral de los pro fe tas» a los pon tí fi ces de Men fis.

La vi da de es ta cor te en ga la na da con am plias ves ti men tas sa‐ 
bia men te ple ga das es más re fi na da que nun ca. Los ta lle res fa‐ 
bri can una mul ti tud de en can ta do res ob je tos fa mi lia res, la in‐ 
dus tria del vi drio y de la ce rá mi ca co no cen un de sa rro llo sin
pre ce den tes. La gra cia fe men i na de las ar tes me no res contras ta
con la po de ro sa in men si dad de la obra mo nu men tal. Cier tos
edi fi cios es tán to da vía im preg na dos de aque lla mo de ra da ele‐ 
gan cia ca rac te rís ti ca del ar te tut mó si da, co mo, por ejem plo, las
ma ra vi llo sas co lum na tas que bor dean el pa tio del tem plo de
Lú xor. El re lie ve pla no, úni ca apor ta ción del ar te egip cio, co no‐ 
ce uno de sus mo men tos de apo geo en las tum bas de Ra mo se y
de Khe ruf. Sin em bar go, se va afir man do una nue va ten den cia:
el gi gan tis mo en la ar qui tec tu ra. En Lú xor, una for mi da ble fi la
de co lum nas um be li for mes vie ne a cons ti tuir un or gu llo so
atrio, asi mis mo ador na do por nu me ro sos co lo sos de gra ni to,



297

que más tar de usur pa rá Ra m sés  II. En Kár nak un pi lono de
con si de ra ble al tu ra cons ti tu ye una nue va fa cha da; de lan te de la
ave ni da del sur se co lo can nue vos pi lo nos, pre ce di dos por co lo‐ 
sos de cuar ci ta. El tem plo de Mon tu se re nue va. La par te me ri‐ 
dio nal de la ori lla iz quier da de Te bas se re cu bre con in men sos
com ple jos mo nu men ta les. El ma yor «tem plo mi le na rio» que
ja más se ha ya vis to se ins ta la a la de re cha de la co li na de Gur‐ 
net-Ma rei, don de se abre un nue vo ce men te rio pa ra los no bles.
Es te tem plo, con sa gra do a Amón y que in cluía tam bién un gran
san tua rio pa ra So ca ris, el dios de los muer tos de Men fis, fue es‐ 
plén di do: ha bía al tas es te las con en fá ti cos tex tos, cen te na res de
es ta tuas de la dio sa-leo na Sekh met pa ra con ju rar las múl ti ples
for mas de es ta pe li gro sa dio sa, gran des es fin ges e in men sas efi‐ 
gies de pe rros y es ta tuas y co lo sos rea les por de ce nas. Dos de
es tos co lo sos to da vía per ma ne cen en el mis mo lu gar y uno de
ellos, cu ya mo le que bra da ha cía oír un cru ji do cuan do el sol
eva po ra ba el ro cío de la no che, fue cé le bre más tar de con el
nom bre de Mem nón. Ba rrios po pu la res y ta lle res se ins ta la ron
en tre el tem plo del fa vo ri to Amenhotep y el pe que ño tem plo
tut mó si da de Me di net Ha bu, que fue do ta do de una nue va mu‐ 
ra lla. La fa cha da del tem plo de Ame no fis II se re no vó con oca‐ 
sión de los ju bi leos de Ame no fis III. Dos ki ló me tros más al sur,
una ciu dad re si den cial, «La Ca sa del Dis co Res plan de cien te», al
la do del in men so la go-pan tano que es Bi rket Ha bu, com pren‐ 
día el pa la cio del rey y de sus es po sas, las de pen den cias ad mi‐ 
nis tra ti vas, la «Ca sa de Ju bi la ción», don de se ce le bra ban los ju‐ 
bi leos y un san tua rio don de se eri gió un Amón de dio ri ta de
cua tro me tros y me dio de al to. La má xi ma os ten ta ción de es tos
lu ga res de bió te ner lu gar con oca sión de los ju bi leos rea les, que
acom pa ña ron a la apa ra to sa ce le bra ción de la fies ta de So ca ris
y que fue ron la oca sión pa ra ha cer ta llar en gra ni to gris gran‐ 
des imá ge nes de las di vi ni da des ma yo res y me no res de to do el
país. A la fan tás ti ca pro por ción de las ar qui tec tu ras co rres pon‐ 
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de la asom bro sa mul ti pli ca ción de los co lo sos, tra du cien do el
de seo de pro por cio nar al pue blo imá ge nes tan gi bles de la di vi‐ 
ni dad del fa ra ón: cier tos gi gan tes que se trans por ta ron de
Asuán o de Je bel Ah mar (cer ca de He lió po lis) y que se eri gie ron
de rro chan do te so ros de ima gi na ción, re pre sen tan hi pós ta sis
del ge nius real, dio ses par ti cu la res cu yos nom bres, «el sol de los
so be ra nos», «el so be rano de so be ra nos», «Mon tu de los so be‐ 
ra nos», son to do un pro gra ma. La pro vin cia se be ne fi ció igual‐ 
men te con gran des tra ba jos (es pe cial men te Bu bas tis, en el Del‐ 
ta), así co mo Nu bia, don de, en el em pla za mien to de So leb, una
nue va ciu dad, en la que Amón-Re‘ y Ame no fis, con si de ra do co‐ 
mo una di vi ni dad lu nar, se di vi dían el pa tro naz go, se en contró
do ta da con un in men so tem plo al fi nal de to da una se rie de me‐ 
jo ras. No se aca ba ría nun ca de enu me rar la obra de los trein ta y
ocho años de rei na do. El gi gan tis mo ego cén tri co y la in con ti‐ 
nen cia mo nu men tal que ca rac te ri za ron a Ra m sés II se ins pi ra‐ 
ron di rec ta men te en el ejem plo de Ame no fis III.

En la cor te des ta ca ron dos per so na jes. Por una par te, la rei na
Ti yi, hi ja de no bles de Akh mîm. Su nom bre es tá ca si siem pre
aso cia do al de su es po so en los pe que ños ob je tos de lu jo. Re‐ 
pre sen ta da con fre cuen cia en los mo nu men tos ofi cia les, vio
edi fi car en Se dein ga, al nor te de So leb, su pro pio tem plo de
eter ni dad, y sus pa dres re ci bie ron se pul tu ra en el Va lle de los
Re yes. Por otra par te, Amenhotep, hi jo de Ha pu, al que las ge‐ 
ne ra cio nes pos te rio res trans for ma ron su ce si va men te en san to
y en dios. Ori gi na rio de Atri bis, en el ba jo Egip to, es te es cri ba
mi li tar se es pe cia li zó en la fa bri ca ción y erec ción de co lo sos de
cuar ci ta. Ami go de las me jo res fa mi lias de la cor te, fue un con‐ 
se je ro aten di do, qui zá una emi nen cia gris en ma te ria de ar tes y
cul tos y, en es ta épo ca en que iba ad qui rien do pe so la pie dad
per so nal, se las dio de me dia dor mís ti co en tre Amón y la hu‐ 
ma ni dad. Amenhotep, a lo que pa re ce, fue el pri me ro al que se
con fi rió la ex tra or di na ria dig ni dad de prín ci pe (er pâ), que se rá
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la de los pre sun tos he re de ros des pués del epi so dio amar nien se.
Su se ñor le hi zo cons truir, y es otra dis tin ción úni ca, un tem plo
fu ne ra rio cer ca del su yo. Des pués de vi vir más de ochen ta años,
el hi jo de Ha pu mu rió pa sa do el pri mer ju bi leo del rey (1372),
cu yo faus to di ri gió. Era ex per to en ma te ria de ins crip cio nes
an ti guas y li bros ri tua les (ade más, una tra di ción atri bui rá a la
épo ca de Ame no fis  III el re des cu bri mien to en Abi dos de los
vie jos ri tua les fu ne ra rios de las pi rá mi des). Su for ma ción li te ra‐ 
ria se ma ni fies ta en las ci tas que ha ce en sus mo nu men tos de
cier tos clá si cos egip cios (Ins truc cio nes a Me rika re‘,Aven tu ras de

Si nuhé). El em pleo de la len gua del Im pe rio Me dio («me dio
egip cio») era obli ga to rio en la re dac ción de los tex tos la pi da‐ 
rios des de el prin ci pio de la res tau ra ción ah mó si da; es ta ba re‐ 
co men da do en la ree la bo ra ción de las car tas ad mi nis tra ti vas y
pri va das (aun que la co rres pon den cia pre sen ta de he cho una
mez cla de la len gua clá si ca y de «neoe gip cio», la len gua ha bla‐ 
da). To do en la fi gu ra do mi nan te del hi jo de Ha pu con fir ma la
im pre sión que se im po ne al exa mi nar el con jun to de los mo nu‐ 
men tos de Ame no fis  III y de sus con tem po rá neos: el rei na do
se ña la el apo geo de la re li gión, el ar te y la cul tu ra fa ra ó ni ca en
sus for mas más tra di cio na les. Ape nas se pue de pre ver la sub‐ 
ver sión ra di cal que el hi jo y su ce sor de Ame no fis  III, Ame no‐ 
fis IV-Akhe na tón (1364-1347), iba a des en ca de nar.

Los egip tó lo gos no acos tum bran a con ser var la in di fe ren cia
ob je ti va que con vie ne al his to ria dor pa ra ha blar de es te ex tra‐ 
or di na rio pe río do que fue la he re jía lla ma do «amar nien se»,
nom bre de ri va do de el-Amar na (Te ll el-‘Amār na), el lu gar don‐ 
de se en cuen tra la ca pi tal del rey-pro fe ta. Pro du cien do in quie ta
hos ti li dad en unos y en tu sias mo en otros, lo ex tra ño del acon‐ 
te ci mien to y la sin gu la ri dad in só li ta de las obras de ar te lle gan
a emo cio nar. El en can to del ex tra or di na rio bus to de Ne fer titi
que se con ser va en el mu seo de Ber lín y los te so ros de Tu‐ 
tânkha món han he cho cé le bres a es tos per so na jes de los que se
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de sea ría, acu mu lan do hi pó te sis en torno a ellos, sa ber mu cho
más de lo que la do cu men ta ción per mi ta.

La pa la bra atón, en su ori gen, no de sig na un dios, una per so‐ 
na a la que se rin de un cul to, sino que de sig na el ob je to «sol»
que se ve en el cie lo ba jo la for ma de un dis co len ti cu lar lla‐ 
mean te. Es te ob je to, cu ya ca rre ra apa ren te cir cuns cri be la to ta‐ 
li dad del uni ver so, pro ce de evi den te men te de la di vi ni dad y la
pa la bra atón se pue de em plear me ta fó ri ca men te en lu gar del
nom bre Re‘ pa ra ha blar del as tro del día con si de ra do co mo po‐ 
ten cia eter na y vi vi fi can te. Se gún una tra di ción, Re‘ «re si de en
su dis co»; se gún el Li bro de la Sa la Es con di da, el dis co es el ele‐ 
men to es ta ble, pe ro pa si vo, del ser so lar y se mue ve por el mis‐ 
te rio so «cuer po car nal de Re‘» que se re ge ne ra ca da no che por
la ac ción de fuer zas cós mi cas per ma nen tes. Así, pues, la na tu ra‐ 
le za del atón preo cu pó a los teó lo gos y al gu nos de du je ron de
ello apa ren te men te una es pe cie de «po si ti vis mo»; in ten ta ron
cap tar la es en cia de lo di vino, no pro fun di zan do en los mis te‐ 
rios de la ima gi ne ría mi to ló gi ca tra di cio nal, sino por una es pe‐ 
cu la ción so bre la na tu ra le za del dis co vi si ble, da to in me dia to
de la ex pe rien cia, di rec ta men te ac ce si ble al co no ci mien to mís‐ 
ti co. Es tos des co no ci dos an te ce so res de los amar nien ses no ne‐ 
ce si ta ban re co no cer en Amón al dios es con di do por ex ce len cia
que se ma ni fes ta ba ba jo la for ma de Amón-Re‘. Sin em bar go, el
ri tual y la pie dad de la XVI II Di n as tía, aun acen tuan do la trans‐ 
fi gu ra ción so lar del dios te bano, no pa re ce con ce der una par ti‐ 
cu lar im por tan cia a su for ma de atón y, en la me di da en que la
re li gión co mún se dis tan cia de la om ni po ten cia amo nia na, lo
ha ce fa vo re cien do otros as pec tos ma yo res de la di vi ni dad, Re‘-
Ha rakh te-Atón de He lió po lis o Ptah de Men fis. La ma yor par te
de los da tos en los que se ha creí do des cu brir los sín to mas pre‐ 
cur so res di rec tos de la re vo lu ción ato nis ta son o in ven ta dos o
ca ren tes de sig ni fi ca ción de ci si va: el he cho de que Ah mo sis III
se de no mi na ra a sí mis mo «Dis co Res plan de cien te» no es más
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re ve la dor que su ca li fi ca ción de «Sol de los So be ra nos». No
obs tan te, Ame no fis IV ve ne ró es pe cial men te a su pa dre y a su
abue lo y ha bla en una de sus pro cla mas de «per ver sas con ver‐ 
sacio nes» que és tos ha brían oí do an tes que él; pe se a la mu ti la‐ 
ción del tex to, pue de ad mi tir se que las dis cu ti das ma ni fes ta cio‐ 
nes de la po lí ti ca re li gio sa de es tos re yes eran su pro pio in te rés
lle va do a una doc tri na se gún la cual Atón no era ya una sim ple
for ma, sino una per so na.

Es ta doc tri na de bió na cer en los me dios eru di tos de He lió‐ 
po lis. En efec to, en es ta ciu dad la he re jía adop ta rá la de sig na‐ 
ción es pe cí fi ca de su pon tí fi ce, el nom bre de cier to san tua rio
(«El Cas ti llo de Be ti lo») e in clu so el cul to del to ro Mne vis, en‐ 
car na ción ani mal del Sol. Al fi nal del rei na do de Ame no fis al
la do de otras an ti guas o nue vas for mas del dios so lar, se ve ne‐ 
ra ba a una fi gu ra lla ma da «Re‘-Ha rakh te, quien se ale gra en el
ho ri zon te ba jo su nom bre de luz que es tá en el Dis co». Es te re‐ 
cién lle ga do po dría ha ber te ni do un lu gar al la do de las for mas
tra di cio na les o re cien te men te in ven ta das de Amón y de Re‘. Di‐ 
vi ni dad per so nal del prín ci pe Ame no fis, iba a ser pro cla ma do
dios ma yor y, muy pron to, dios úni co du ran te el nue vo rei na‐ 
do. Na da per mi te cap tar del na tu ral lo que pu die ron ser las ac‐ 
ti vi da des del jo ven Ame no fis en la tan tra di cio nal cor te de su
pa dre. Al gu nos au to res han vis to en la rei na Ti yi el cóm pli ce e
in clu so la ins ti ga do ra de la he re jía; lo cier to es que es ta rei na
con ser vó sus pre rro ga ti vas ba jo el rei na do de su hi jo y se aso ció
al cul to de Atón, pe ro al mis mo tiem po con sa gró mo nu men tos
a su di fun to es po so en las for mas osi ria nas or to do xas y, cuan do
to do pro mo tor de la he re jía fue mal di to, su san ta me mo ria fue
ve ne ra da por los con tem po rá neos de los Ra m sés. Al me nos una
per so na com par tió ab so lu ta men te la fe del prín ci pe, su es po sa
Ne fer titi. Son tan tos los cor te sanos de Amar na que pro cla man
que el Se ñor los ha saca do de na da, que se pue de pen sar que el
rey pro fe ta re clu tó lo me jor de los su yos en tre hom bres nue vos.
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La ori gi na li dad ra di cal de las creen cias, del ar te y de la li te ra tu‐ 
ra ato nis tas con fir ma ade más otra afir ma ción de es tos cor te‐ 
sanos: la re vo lu ción fue el fru to del pen sa mien to del mis mo so‐ 
be rano y lle va, por tan to, la mar ca de su per so na li dad. Es ta per‐ 
so na li dad se in ten ta cap tar a tra vés de sus re tra tos. Al prin ci pio
del rei na do los re lie ves re pre sen tan a Ame no fis  IV ba jo el as‐ 
pec to clá si co, idea li za do, que el ar te clá si co da ba a su pa dre, pe‐ 
ro muy pron to la es ta tua ria y el di bu jo con fie ren a su cuer po
una apa rien cia asom bro sa: un tor so de mu jer en fer ma, una
enor me pel vis, un vien tre abul ta do, unas pier nas del ga du chas.
El ros tro tam bién es ex tra ño: crá neo alar ga do, ca ra prog na ta
con las me ji llas hun di das, men tón de for me y grue sa bo ca cu ya
sen sua li dad contras ta con la mi ra da so ña do ra de los alar ga dos
ojos. Ame no fis  IV he re dó de su pa dre una con for ma ción me‐ 
nu da de miem bros y una cier ta ten den cia a la adi po si dad del
vien tre, pe ro de to das for mas no se po drían in ter pre tar las for‐ 
mas de gro tes ca an dro gi nia que le atri bu ye el nue vo ar te co mo
la ex pre sión rea lis ta de una en fer me dad en do cri na que ha bría
afec ta do, y ne ce sa ria men te de ja do es té ril, al so be rano ebrio de
Dios. Es ta sor pren den te ico no gra fía re ve la sin du da un sim bo‐ 
lis mo exa ge ra do pre sen tan do al que era la «ima gen de Atón»
con los atri bu tos de dios uni ver sal, «pa dre y ma dre» de las cria‐ 
tu ras. El ros tro, que al gu nos re tra tos es cul pi dos pre sen tan de
una ma ne ra ver da de ra men te rea lis ta, no es se gu ra men te el de
un jo ven ple tó ri co de salud, pe ro la de ge ne ra ción que pa re ce
re fle jar pue de ser la pro pia de los ge nios. Es te fí si co de en fer mo
se acom pa ña ba de una sen si bi li dad ex tre ma, de una vo lun tad
de mís ti co, po co pro pi cia a la gran pa cien cia que re quie re la
po lí ti ca. Por ab so lu ta que fue ra, la au to cra cia de los fa rao nes
pro ce día de una tra di ción co mún men te acep ta da, que tras cen‐ 
día a la vo lun tad de ca da rey y por es te mis mo he cho res pe ta ba
la plu ra li dad de creen cias y ga ran ti za ba los in te re ses ad qui ri‐ 
dos. Apro ve chan do el ab so lu tis mo, el rey-pro fe ta sus ti tu yó es ta
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mo nar quía tra di cio na lis ta, ajus ta da en sus le yes fun da men ta les
por un sua ve to ta li ta ris mo per so nal. ¿Tu vo Ame no fis IV in ten‐ 
cio nes po lí ti cas? ¿Ha bría ab di ca do del arro gan te im pe ria lis mo
de sus pa dres y pen sa do que un mo no teís mo per mi ti ría reu nir
en una so la na ción a to dos los pue blos del im pe rio? De he cho la
teo lo gía ato nis ta, de una com ple ji dad ab so lu ta men te egip cia,
es ta ba le jos de po seer la sim pli ci dad doc tri nal que dio la fuer za
al Is lam; por otra par te, al prin ci pio del rei na do se lle vó a ca bo
una re pre sión bru tal en la ba ja Nu bia, el des fi le de los tri bu ta‐ 
rios se ce le bró en el-Amar na y los te mas de co ra ti vos que mos‐ 
tra ban al rey ho llan do a ne gros y si rios for ma ron par te de la
de co ra ción de los pa la cios amar nien ses. ¿Qui so Ame no fis  IV
anu lar el po der tem po ral de Amón en pro ve cho de la co ro na?
De he cho, du ran te cua tro o cin co años to le ró el cul to del Se ñor
de Te bas y man tu vo el pues to de pri mer pro fe ta de Amón, abs‐ 
te nién do se, por tan to, de en ta blar un con flic to bru tal con el
dios y sus ser vi do res. Se abs tu vo asi mis mo de fun dar su me tró‐ 
po li so bre un te rri to rio per te ne cien te ya a al gu na di vi ni dad. Fi‐ 
nal men te se tie ne la im pre sión de que una mís ti ca pu ra, bas tan‐ 
te in di fe ren te a las con tin gen cias tem po ra les, sir vió de em pu je
a la re vo lu ción ato nis ta: una teo lo gía que se va ha cien do pro‐ 
gre si va men te más su til en el pen sa mien to del pro fe ta en ce rra‐ 
do en su sue ño y en claus tra do en su cor te, pro pu so una se rie de
re ve la cio nes a un país sor pren di do, pe ro pa si vo.

En efec to, la he re jía se de sa rro lló por eta pas. An tes del quin‐ 
to año, los mo nu men tos mues tran a Ame no fis rin dien do ho‐ 
me na je a las di vi ni da des clá si cas (tem plos de So leb y de Se s e bi);
in clu so se le lla ma, ¡oh iro nía!, «el que Amón ha es co gi do en tre
mi ría das». Los ser vi dos ofi cia les no han re ci bi do aún ins truc‐ 
cio nes ta jan tes or de nán do les re pu diar el plu ra lis mo de cul tos.
Sin em bar go, hi zo una in no va ción pro cla mán do se «pri mer
pro fe ta de Re‘-Ha rakh te que ale gra en el ho ri zon te con su
nom bre de luz a quien es tá en Atón» y atri bu yén do se un epí te‐ 
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to es pe cial que in di ca que se ría «gran de du ran te su vi da». Una
nue va era co mien za. A mo do de un nom bre real, el nom bre
dog má ti co del dios se en cuen tra en car tu chos e, in clu so en los
tex tos cur si vos, la pa la bra atón se in clui rá pa ra le la men te en un
car tu cho. Así se pro cla mó el ad ve ni mien to te rres tre del dios.
Pron to la efi gie tra di cio nal de Re‘-Ha rakh te, un hom bre con
ca be za de hal cón, es sus ti tui da por una re pre sen ta ción más po‐ 
si ti vis ta, la de un dis co del cual des cien den ra yos que se ter mi‐ 
nan en unas ma nos que tien den el sím bo lo de la vi da. Se eri ge
apre su ra da men te en Kár nak una «Ca sa de Atón», con jun to de
tem plos de un ti po iné di to; el prin ci pal se lla ma «Atón es des‐ 
cu bier to». Un ar te nue vo, de pron to, apa re ce; las si lue tas de la
rei na y de los súb di tos re pro du cen más o me nos el ex tra va gan‐ 
te di bu jo adop ta do pa ra re pre sen tar el cuer po del rey. Las com‐ 
po si cio nes que, so bre las pa re des de los pa tios abier tos al gran
sol, mues tran los ofi cios ato nis tas, los des fi les fas tuo sos de la
cor te, la ale g ría de los fie les y la vi da de la na tu ra le za, aban do‐ 
nan gran par te de la ri gi dez so lem ne pro pia del ar te de los
ante pa sa dos y, rá pi da men te ima gi na das y eje cu ta das por una
jo ven es cue la de es cul tu ra, ha cen bro tar una fe liz fan ta sía. Se
to man me di das pa ra do tar las tie rras ne ce sa rias pa ra las obla‐ 
cio nes de es ta «Ca sa de Atón» que co exis te in so len te men te con
el mun do an ti guo que per so ni fi ca la «Ca sa de Amón».

En el año cuar to, Ame no fis de ci de ale jar se de es te mun do re‐ 
pro ba do; no le jos de Her mó po lis co mien za a cons truir su re si‐ 
den cia de Te ll el-Amar na, en la que se ins ta la rá en el año sex to.
Es te «Ho ri zon te del Dis co» se pue bla en la ri be ra de re cha con
va rios ba rrios, con pa la cios sun tuo sos don de la ale g ría de vi vir
se ex pre sa en los nue vos de co ra dos cam pes tres pin ta dos so bre
los en lo sa dos, con be llas quin tas de cor te sanos, con tem plos de
te cho des cu bier to cu yos pa tios con tie nen cen te na res de al ta res
pa ra pre sen tar al Sol las ofren das del rey y del pue blo y cu yas
pa re des es tán ale gre men te de co ra das co mo las de los san tua‐ 
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rios ato nis tas de Kár nak. El ar te he ré ti co se rea fir ma per dien do
su ca rác ter ca ri ca tu res co y en cuen tra en cier tos es cul to res la
com bi na ción de cier to rea lis mo y de es pi ri tua li dad que se nos
mues tra en los fa mo sos re tra tos de Ne fer titi. El neoe gip cio es
la len gua adop ta da pa ra re dac tar las ins crip cio nes pú bli cas y
pri va das, y se ma ne ja con fi nu ra y cla ri dad. En las tum bas pri‐ 
va das ex ca va das en la mon ta ña orien tal, imá ge nes y tex tos ha‐ 
cen vi vir la vi da es pi ri tual y ma te rial de es ta co mu ni dad en la
que Akhe na tón y Ne fer titi, que, re pu dian do el for ma lis mo an‐ 
te rior, se ha cen re pre sen tar en el des cui do fa mi liar de su vi da
co ti dia na, qui sie ron vi vir su sue ño. He mos di cho Akhe na tón
(li te ral men te, «Útil pa ra el Dis co») por que a par tir del año
quin to el rey se lla mó así y no vol vió a lla mar se Ame no fis,
mien tras que Ne fer titi re ci bió el nom bre de Ne fer-ne fe ru-
Atón, pro cla man do la rea li za ción per fec ta de la re ve la ción. El
nom bre de Ame no fis sig ni fi ca ba «Amón es tá sa tis fe cho». Así,
pues, aho ra la rup tu ra con el cul to ma yor de la di n as tía se ha
con su ma do, por reac ción contra las «per ver sas con ver sacio‐ 
nes» re no va das por sus sacer do tes. Se to man nue vas me di das
que des po ja ron a Amón de sus in men sos bienes (se co no ce el
ca so de un «ad mi nis tra dor de los bue yes de Amón» que lle gó a
ser «ad mi nis tra dor de los bienes de Atón»). La doc tri na que di‐ 
fun den los be llos him nos ins pi ra dos por el rey y los dis cur sos
hu mil de men te con for mis tas de los cor te sanos rei na so la en
prin ci pio. El sol Re‘, ba jo el as pec to de Atón, crea y re crea el
mun do ca da día; dan do el Ni lo y las llu vias, ha cien do cre cer las
plan tas, etc., es la pro vi den cia; los di fun tos, gra cias al so plo que
les dis pen sa, go zan dia ria men te de los pla ce res de el-Amar na,
ba jo la for ma de «al mas vi vas». Úni co ob je to de cul to en el cie‐ 
lo, el sol (Re‘), vi si ble por su úni co dis co (Atón), del cual ema na
la luz, se reen car na aquí ba jo la for ma de su úni co hi jo, su ima‐ 
gen con sus tan cial cu yo ge nio, aso cia do al de la rei na, es ado ra‐ 
do en el ora to rio de ca da ca sa. Ya es la pre di ca ción de Akhe na‐ 



306

tón la que fun da men ta la ley y la mo ral, y no la tra di ción con‐ 
sul ta da por un hi jo de Re‘ re co no cien do im plí ci ta men te la dis‐ 
tan cia que le se pa ra del mis te rio so dios tras cen den te. Nun ca se
ha bía afir ma do de for ma tan ro tun da el dog ma de la di vi ni dad
del fa ra ón. Una con fian za ro mán ti ca en la bon dad de dios, una
pie dad en tu sias ta, un li ris mo es pon tá neo y el re cha zo del apa‐ 
ra to mi to ló gi co en el elo gio de los dio ses cons ti tu yen, aun en
nues tros días, el atrac ti vo del ato nis mo. Los de le ga dos egip cios
en las cor tes ca na neas su pie ron ha cer sen tir es te atrac ti vo en el
ex tran je ro, de ma ne ra que el himno real, tra du ci do al ca na neo
y trans mi ti do a tra vés de las ge ne ra cio nes, ins pi ró in di rec ta‐ 
men te el Sal mo 104 de la Bi blia. Se nos di ce que el po der del
rey se vol ve rá contra el que no le si ga, pe ro, en con jun to, la
pro pia idea del mal se ol vi da en el dog ma amar nien se: no más
ser pien tes mons truo sas ame na zan do el or den cós mi co, no más
an gus tia an te los pe li gros que ha ce co rrer al hom bre la lla‐ 
mean te dio sa del fue go, no más con ju ros há bi les co mo aque llos
por los cua les los Li bros de los Muer tos in ten ta ban man te ner la
vi da de ul tra tum ba.

A con di ción de imi tar a los amar nien ses y ol vi dar que una
ve ne ra ble cul tu ra, ra zón de ser de una na ción, era trai cio na da y
que un im pe rio se de rrum ba ba, aún nos sor pren de mos hoy an‐ 
te la co mu ni ca ti va ale g ría de los fie les, aun que és tos, co mo Ay,
an ciano pre cep tor de Ne fer titi, sean co no ci dos por ha ber ab ju‐ 
ra do des pués de la muer te de su se ñor. En cam bio te ne mos que
re co no cer que se nos es ca pan las su ti le zas teo ló gi cas de es te úl‐ 
ti mo: los egip tó lo gos se en tre gan, con gran re fuer zo de dis tin‐ 
gos fi lo só fi cos y de es pe cu la cio nes ideo ló gi cas, a dis cu sio nes
bi zanti nas pa ra com pren der lo que que ría de cir exac ta men te el
pri mer nom bre dog má ti co de Re‘-Ha rakh te-Atón y adi vi nar lo
que, más allá de una eli mi na ción ma ni fies ta de to da ter mi no lo‐ 
gía «pa ga na», sig ni fi ca la nue va dog má ti ca re ve la da en el año
no veno: «El so be rano del ho ri zon te que ale gra en el ho ri zon te
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en su nom bre de Re‘, el pa dre que vie ne en Atón». Las re fle xio‐ 
nes doc tri na les y el en tu sias mo en la pie dad no im pi die ron que
el-Amar na su frie ra cri sis in ter nas (pu die ra ser que pro vo ca das
pre ci sa men te por unas y otro). Se sa be que des pués del año
duo dé ci mo Ne fer titi ca yó en des gra cia y que Me ri ta tón, hi ja
ma yor de la pa re ja real, lle gó a ser la pri me ra da ma del país.
Akhe na tón no ha bía te ni do de su gran es po sa nin gún hi jo va‐ 
rón. Un per so na je de as cen den cia aún des co no ci da (¿qui zá un
hi jo de Ame no fis  III?), lla ma do Se menkha re‘, fue aso cia do al
trono ha cia 1350; se ca só con Me ri ta tón, pe ro, por una de esas
ex tra va gan cias pro pias de la épo ca, le fue trans fe ri do el so bre‐ 
nom bre de Ne fer ne fe ru-Atón que an tes ha bía usa do Ne fer titi.

En tre tan to, ¿qué fue de Egip to a lo lar go de los die ci sie te
años del rei na do «ebrio de Dios»? Se gún las apa rien cias, la ad‐ 
mi nis tra ción fun cio nó con re gu la ri dad: has ta el fin del rei na do
los pro duc tos del Del ta lle ga ron has ta el-Amar na. Du ran te to‐ 
do el rei na do fun cio na ron im por tan tes tem plos de Atón en
Men fis y He lió po lis. Hu bo pe que ños san tua rios ato nis tas en
Nu bia (Se dein ga, Kawa, Ama da) y en al gu nas ciu da des de pro‐ 
vin cia (Ele fanti na). Se han en contra do frag men tos de edi fi cios
ato nis tas en la Te bai da (Tod, Her mon this, Me da mud), en el me‐ 
dio Egip to (Mat mar, As yut, Tu na, Her mó po lis, An ti noe, Sha ru‐ 
na, He ra cleó po lis) y en el ba jo Egip to (Bu bas tis, Se be ni to), pe ro
par te de ellos fue ron evi den te men te lle va dos allí, ba jo los ra‐ 
mé si das, de los cen tros ato nis tas ya sin cul to, de ma ne ra que es
di fí cil con fec cio nar un es que ma de la im plan ta ción de la he re jía
en los no mos. El nom bre y la ima gen de Amón fue ron bo rra dos
de ca si to dos los edi fi cios pú bli cos y pri va dos de Te bas, de los
gran des tem plos del país y, es po rádi ca men te, de las es te las pri‐ 
va das co lo ca das en lu ga res san tos de la pro vin cia. Es tas des‐ 
truc cio nes, eje cu ta das por obre ros man da dos por el rey o bien
por los fa ná ti cos de su cau sa, ten dían sin du da a ne gar la rea li‐ 
dad es pi ri tual del dios «es con di do». Igual men te que da ron
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pros cri tos Mut, com pa ñe ra de Amón, y la dio sa-bui tre, Nekha‐ 
bit. En al gu nos tex tos se bo rra ron las pa la bras «los dio ses», pe‐ 
ro ge ne ral men te las fi gu ras y los nom bres de las pe que ñas di vi‐ 
ni da des lo ca les no se vie ron afec ta das por la per se cu ción. Los
ato nis tas se abs tu vie ron pru den te men te de en fren tar se con las
creen cias par ti cu la ris tas de los pro vin cia nos y se con ten ta ron
con de sin te re sar se de ellas. Los tem plos con ti nua ron fun cio‐ 
nan do, bien que mal, gra cias al fer vor de los pue blos, que no
po dían re nun ciar a su de vo ción ha bi tual. Es di ver ti do ver las
ja rras de vino en tre ga das en el-Amar na por los cam pe si nos
afec ta dos por el pa dri naz go de Ptah, Ho rus y el mis mo Amón, y
aún lo es más en con trar en las mis mas ca sas de Amar na un
cier to nú me ro de ob je tos que ates ti guan que al gu nos ha bi tan tes
del «ho ri zon te de Atón» ve ne ra ban to da vía en pri va do al mono
de Thot o al co co dri lo de So bek. En las pro vin cias hay in di vi‐ 
duos que re zan al Atón úni co jun to a Osi ris-So ca ris o Khu mi-
car ne ro. La re li gión re ve la da, le jos del pro fe ta, se arries ga ba a
que dar su mer gi da en el ma ras mo del plu ra lis mo de cul tos. En
el ter cer año de su rei na do (1348), Se menkha re‘, sin re nun ciar a
sus tí tu los ato nis tas, ha bía pues to en fun cio na mien to un «tem‐ 
plo mi le na rio en el do mi nio de Amón». Por es ta fe cha Akhe na‐ 
tón ha bía muer to (o lo ha ría muy pron to). El prín ci pe que a
con ti nua ción su bió al trono (1384) era un mu cha chi to frá gil,
cu ya as cen den cia aún no se co no ce con se gu ri dad. Lla ma do
Tu tânkha tón, ha bía si do edu ca do en la he re jía y es ta ba ca sa do
con Ânkhe s en pa atón, ter ce ra hi ja de Akhe na tón. La jo ven pa‐ 
re ja real, re bau ti za da con los nom bres de Tu tânkha món y
Ânkhe s ena món, de bió ab ju rar y en el año cuar to se dio un de‐ 
cre to en Men fis que de nun cia ba el mal oca sio na do a Egip to por
el ol vi do a los dio ses tra di cio na les, en ri que cía a Ptah y res ta ble‐ 
cía so lem ne men te el cul to a Amón. La res tau ra ción fue rea li za‐ 
da con éxi to por los mi li ta res: un re ne ga do, Ay, que en el-
Amar na ha bía si do je fe de la di vi sión de ca rros, se en car gó sin
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du da del sur; Ho re mheb, sol da do oriun do del Me dio Egip to,
fue nom bra do prín ci pe (er pâ), «gran ma yor do mo» y ge ne ral en
je fe in me dia to a Tu tânkha món, e, ins ta lán do se en Men fis, se
en car gó del nor te y de los asun tos ex te rio res. Cuan do mu rió el
pe que ño rey, des pués de diez años de rei na do (1347-1338), se
re ve ló el contras te en tre la men ta li dad de los me dios ato nis tas
y el fie ro na cio na lis mo egip cio por un epi so dio inau di to: la viu‐ 
da pi dió al rey hi ti ta, Shu ppi lu liu ma, que le en via se uno de sus
hi jos con el fin de des po sar lo y ha cer le rey de Egip to. El pre‐ 
ten dien te hi ti ta fue ase si na do. Ay (1338-1334) su bió al trono,
aca pa ró el tem plo fu ne ra rio de Tu tânkha món des pués de ha‐ 
ber le inhu ma do, con la os ten ta ción que se sa be, en una pe que‐ 
ña se pul tu ra, ex ca va da apre su ra da men te en el Va lle de los Re‐ 
yes. Ho re mheb de bió es pe rar la muer te del vie jo re ne ga do pa ra
su bir al trono. Apro ve chán do se de los ser vi cios pres ta dos co‐ 
mo gue rre ro y co mo ad mi nis tra dor, lim pio de cual quier com‐ 
pro mi so con el ato nis mo, es te pre des ti na do de Amón fue co ro‐ 
na do en Te bas. Sus ti tu yó el nom bre de sus dos pre de ce so res
por el su yo en to dos los mo nu men tos de la ca pi tal. Las lis tas
ofi cia les de los re yes, ba jo Ra m sés, ig no ra rían a Ay y a Tu‐ 
tânkha món tan to más cuan to que el «ene mi go de el-Amar na»,
Ho re mheb, era con si de ra do co mo el he re de ro di rec to del gran
Ame no fis III.

Ver da de ro fun da dor de la XIX Di n as tía, ya que el que es co‐ 
gió co mo vi sir y er pâ era el fu tu ro Ra m sés  I, Ho re mheb 
(1334-1309) pu bli có un edic to le gis la ti vo pa ra re pri mir el abu‐ 
so de po der que se ha bía he cho ha bi tual en tre los agen tes del
fis co, los ma gis tra dos y la sol da des ca gra cias a las cri sis. Se res‐ 
ta ble ció la eco no mía de los tem plos y se re cons tru yó la je rar‐ 
quía ecle siás ti ca es co gien do a los ti tu la res «en tre lo me jor del
ejérci to». Se eri gió un al to pi lono que ce rra ba un gran pa tio en
ho nor de Amón, en la ex pla na da de Kár nak, y otros dos com‐ 
ple ta ron la ave ni da del Sur. Se gún la cos tum bre, se em plea ron
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blo ques de pie dra pro ce den tes de los tem plos de Atón, así co‐ 
mo pie dras de las cons truc cio nes he chas ba jo Tu tânkha món y
Ay, pe ro no hay que creer que el res ta ble ci mien to de Amón en
su glo ria fue ra acom pa ña do de una per se cu ción sis te má ti ca del
nom bre de Atón (cu yos car tu chos dog má ti cos ra ra vez fue ron
des trui dos). El apa ra to ce re mo nial ri tual de inhu ma ción de Tu‐ 
tânkha món con ser va fór mu las de ca riz amar nien se y nor mal‐ 
men te fi gu ran las tra di cio na les men cio nes de Atón en las ins‐ 
crip cio nes con tem po rá neas a Ho re mheb y a los Ra m sés. El
«cas ti llo de Atón», en Men fis, fun cio na to da vía ba jo Se thi I. La
teo lo gía ofi cial se con ten tó con ol vi dar las ex pre sio nes pro pia‐ 
men te ato nis tas. Ba jo Ho re mheb apa re ció el Li bro de los pór ti cos

al la do del Li bro de la Sa la Es con di da; in sis tía en el ca rác ter con‐ 
tin gen te del dis co, en la pro fun di dad in cog nos ci ble del mis te‐ 
rio di vino. Evi den te men te la cri sis ha bía obli ga do a to da una
ge ne ra ción a re plan tear se su fe. La in sis ten cia ex plí ci ta so bre la
uni dad de Dios y so bre la per ma nen cia de su ac ción, la atri bu‐ 
ción al Sol de la crea ción del gé ne ro hu ma no, el en tu sias ma do
re co no ci mien to de su pro vi den cia, y la pie dad per so nal se vuel‐ 
ven a en con trar en los es cri tos post-amar nien ses. Es tas no cio‐ 
nes só lo se ha bían ex pre sa do an tes muy oca sio nal e im plí ci ta‐ 
men te; los egip cios apren die ron a for mu lar las por reac ción
contra la he re jía. El aban dono en que el ré gi men ato nis ta tu vo a
las an ti guas cos tum bres im pe ria les ha bía pa ra li za do las es cue‐ 
las de es cri bas: pe se a la res tau ra ción de las hu ma ni da des clá si‐ 
cas, el neoe gip cio si guió sien do la len gua de las car tas y de las
ins crip cio nes. En las ar tes plás ti cas, la reac ción fue re la ti va‐ 
men te rá pi da. Los ta lle res amar nien ses ha bían si do me dio cres
en las pro vin cias y en cen tros co mo Men fis su in fluen cia per‐ 
ma ne ció li mi ta da. Los ar tis tas de Tu tânkha món em pe za ron a
re pre sen tar fi gu ras hu ma nas con vien tres me nos hin cha dos y
ca ras me nos prog na tas, y se afa na ron por vol ver a los cá no nes
de tiem po de Ame no fis III, pe ro sa bien do con ser var en cier tos
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ca sos al gu nos ras gos de la ágil fan ta sía ato nis ta: la tum ba que
Ho re mheb, aun que aún era ge ne ral, se hi zo cons truir en Sa q qa‐ 
rah, pro por cio na una de mos tra ción per fec ta de su ha bi li dad.

Ha bía na ci do un nue vo Egip to, pe ro aho ra de bía de fen der
sus po si cio nes en Asia. Al gu nos años an tes de la muer te de
Ame no fis III los hi ti tas, guia dos por Shu ppi lu liu ma, co men za‐ 
ron a uni fi car Ana to lia, pa ra in va dir a con ti nua ción Si ria sep‐ 
ten trio nal, don de se en fren ta ron con Mi tan ni, alia do del fa ra‐ 
ón. En ta bla ron una lar ga lu cha con es te reino, que fi nal men te
re du je ron al gra do de va sa llo in sig ni fi can te, y una lu cha de des‐ 
gas te con Egip to, abs te nién do se por to dos los me dios de en‐ 
fren tar se di rec ta men te con él. Cier tos alia dos se en car ga ron de
so ca var la do mi na ción egip cia en el va lle de Oron tes y en Fe ni‐ 
cia. En Ka desh, un can di da to ayu da do por los hi ti tas se opo ne
al can di da to del fa ra ón, mien tras que Ab dias hir ta y su hi jo Azi‐ 
ru, aun que no mi nal men te se guían sien do súb di tos del le jano
Egip to, tra tan me dian te la vio len cia y el do ble jue go de con se‐ 
guir un prin ci pa do en Amu rru. Los agen tes de Ame no fis  III
ape nas reac cio na ron an te es tas ame na zas. Si el vie jo rey hu bie‐ 
se te ni do co mo su ce sor a un gue rre ro em pren de dor, qui zás al‐ 
gu nas cam pa ñas rea les hu bie ran res ta ble ci do el pres ti gio egip‐ 
cio.

Die ci sie te años de teo lo gía lle va ron al de sas tre. Los co mu ni‐ 
ca dos di plo má ti cos de los ar chi vos de el-Amar na, des pués de
ha cer nos asis tir a la de plo ra ble pa si vi dad de las ofi ci nas de
Ame no fis III, nos ha cen ver có mo se des com po ne un im pe rio.
Cier ta men te, los súb di tos de Egip to agra van las ame na zas que
pe san so bre ellos y ad mi ten la pre sen cia de al gu nos sol da dos
egip cios en tre ellos, pe ro se que jan, con ra zón o sin ella, de la
du pli ci dad de los co mi sa rios del fa ra ón y del es ca so ce lo que
po nen pa ra re pri mir los asal tos de las ban das irre gu la res y de
los prín ci pes re bel des. Pa les ti na se pre ci pi ta en la anar quía y los
asun tos se com pli can aún más al nor te de Ga li lea. Fi nal men te,
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Shu ppi lu liu ma so me te de fi ni ti va men te el puer to de Uga rit y el
va lle del Oron tes. Azi ru de Amu rru ca da vez pre sio na más al
rey Ri ba ddi de Bi blos que en vía con ti nua das sú pli cas a el-
Amar na; Bi blos, puer to cla ve de Egip to des de tiem pos in me‐ 
mo ria les, ex pul sa a su rey y pa sa al ene mi go. Reac cio nan do al
fin, el-Amar na con vo ca a Azi ru, lo re tie ne en Egip to y, des pués,
lo po ne en li ber tad; una vez li be ra do el prín ci pe de Amu rru en‐ 
tra rá ofi cial men te a for mar par te de la alian za hi ti ta. Pa les ti na,
don de Ho re mheb iría a im plan tar el or den ba jo Tu tânkha món,
que dó en te ra pa ra Egip to, aho ra re cha za do al sur de una lí nea
Bi blos-Da mas co, fron te ra a la que de bió de di car, en un mo‐ 
men to da do, un tra ta do en bue na y de bi da for ma fir ma do con
Shu ppi lu liu ma. Egip to, que se re ha cía, rom pió pron to la paz:
fue en via do un ejérci to, sin éxi to, contra Ka desh, en el mo men‐ 
to en que los hi ti tas se en fren ta ban a la re sis ten cia en car ni za da
del des fa lle ci do reino de Mi tan ni. El ase si na to del es po so so li‐ 
ci ta do por la viu da de Tu tânkha món fue se gui do de un asal to
hi ti ta a Pa les ti na. Más tar de, Ho re mheb en vió fuer zas ha cia Si‐ 
ria, cuan do Murshi li  II, su ce sor de Shu ppi lu liu ma, co men zó a
te ner di fi cul ta des con sus tri bu ta rios. Pe ro fi nal men te ni el fa‐ 
ra ón, que de bía con ti nuar res tau ran do su do mi nio, ni Murshi li,
al que re te nían los su ce sos de Ana to lia, hi cie ron un es fuer zo
mi li tar con si de ra ble. Cuan do Ra m sés I pa só a ser rey, Egip to y
los hi ti tas per ma ne ce rían en fren ta dos.
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Fig. 6. Egip to en tiem pos del Im pe rio Nue vo.

É
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II.  LOS RA MÉ SI DAS (1309-1080)

a)  Co mien zos de la Di n as tía XIX: Ra m sés I y Se thi I

Cuan do Ho re mheb, an tes ge ne ral, pa só a ser rey, pu so su
con fian za en Pa ra m sés, ofi cial tam bién del ejérci to y ape nas al‐ 
go más jo ven que él. La ca rre ra de Pa ra m sés se pue de re cons‐ 
truir con to do de ta lle gra cias a las ins crip cio nes de dos es ta‐ 
tuas, en las que es tá re pre sen ta do en cu cli llas y le yen do, que
por mer ced real se le per mi tió co lo car fren te al dé ci mo pi lono
del tem plo de Kár nak, jun to a las es ta tuas del res pe ta do vi sir y
sa bio Amenhotep, hi jo de Ha pu, de tiem pos del rey Ame no‐ 
fis  III. Tam bién con tri bu yen a es ta re cons truc ción las ins crip‐ 
cio nes de dos sar có fa gos (el in te rior de gra ni to ro jo y el ex te‐ 
rior de gra ni to gris os cu ro) que Pa ra m sés pro yec tó pa ra un ce‐ 
men te rio cer ca de la ac tual Gu rob, pr óxi mo a la en tra da del oa‐ 
sis del Fayum. Las es ta tuas to da vía re ve lan que Pa ra m sés, aun‐ 
que en prin ci pio no fue sino un «je fe de ar que ros», ya ha bía
avan za do a tra vés de va rios gra dos mi li ta res has ta el car go de
vi sir, por ta dor de las plu mas a la de re cha del rey, lu gar te nien te
de Su Ma jes tad en el al to y ba jo Egip to y prín ci pe he re di ta rio
en to do el país. En una fe cha más tar día se hi cie ron mo di fi ca‐ 
cio nes en los dos sar có fa gos que mues tran que ya ha bía si do
hon ra do por en ton ces con el tí tu lo de hi jo del rey, y que ya
omi tía el ar tícu lo de fi ni do, de ma sia do co lo quial, con el que co‐ 
men za ba su nom bre, de ján do lo en Ra m sés, y en mar cán do lo
con el car tu cho real, aña dién do le, in clu so, el epí te to mia mūn,
«ama do de (el dios) Amón». En lu gar del epí te to fu ne ra rio ha‐ 
bi tual «de pa la bra ver da de ra» tras de su nom bre se in di ca ba
aho ra so la men te «se ñor de la hu ma ni dad», que por lo de más
só lo se em plea ba co mo epí te to del pro pio dios Osi ris. En re su‐ 
men, no só lo era el pri mer per so na je de Egip to des pués de Ho‐ 
re mheb, sino tam bién el pre sun to he re de ro del trono.
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Así, pues, el fu tu ro rey era, de nue vo un hom bre de as cen‐ 
den cia no real, ya que el tí tu lo de «hi jo del rey» era pu ra men te
ho no rí fi co: Ra m sés no era hi jo de Ho re mheb ni de nin gún otro
rey, sino de un «je fe de ar que ros», lla ma do Se thi, cu yo nom bre
dio Ra m sés al hi jo que tu vo con su mu jer Tiu, in sig ni fi can te
can to ra del dios Re‘. La fa mi lia era oriun da de la par te nor des te
del Del ta, que, des de tiem po in me mo rial, era la re gión del cul to
al im po pu lar dios Se th, her ma no y ase sino del dios Osi ris. El
nom bre de Se thi que lle va ban el pa dre y el hi jo de Ra m sés no es
sino una abre via tu ra del de aquél; pro ba ble men te la pro nun cia‐ 
ción egip cia del nom bre era Se to ye, de don de pro vie ne la for‐ 
ma grie ga Se thos que apa re ce en la his to ria de Ma ne tón. Pa re ce
que la fa mi lia con si de ró pos te rior men te a Se th co mo su pri mer
ante pa sa do. Tan to Ra m sés co mo su hi jo fue ron du ran te al gún
tiem po co man dan tes de la for ta le za de Tjel (Si le en tiem pos
grie gos), que de fen día a Egip to por el nor des te, y se sa be que
Se thi hi jo fue sacer do te de va rias di vi ni da des del Del ta.

Al igual que an tes, en el ca so de Ho re mheb, las ra zo nes de
que el he re de ro al trono sea un sol da do re sul tan ob vias. Se tra‐ 
ta ba de la ne ce si dad de una per so na enér gi ca que se en fren ta ra
a los in quie tos ve ci nos orien ta les de Egip to en Pa les ti na y Si ria.
Sin em bar go, cuan do mu rió Ho re mheb, tras un rei na do bas tan‐ 
te lar go, Ra m sés (el Ra m sés  I de los his to ria do res mo der nos)
era de ma sia do an ciano pa ra aten der a sus mu chos de be res y tu‐ 
vo que de le gar par te de sus fun cio nes en su hi jo, co mo más tar‐ 
de ma ni fies ta Se thi en la de di ca to ria que or de nó po ner en la
ca pi lla fu ne ra ria que cons tru yó pa ra su pa dre en Abi dos. No
es tá cla ro cuán to te rri to rio po se yó Ra m sés I en Pa les ti na o en
Si ria. Es cier to que en un tem plo de Be ts hán, cer ca del mar de
Ga li lea, se en contró un de pó si to de frag men tos de ce rá mi ca pa‐ 
ra ci mien tos que lle va ban el car tu cho de Ra m sés, pe ro es po si‐ 
ble que se pu sie ran allí una vez que la pla za se re con quis tó du‐ 
ran te el rei na do de Se thi.
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Que el rei na do de Ra m sés I fue muy bre ve, que da in si nua do
en la nue va tum ba que co mo rey se hi zo pre pa rar en el tra di‐ 
cio nal lu gar de en te rra mien to de los re yes de la XVI II Di n as tía,
el «Va lle de los Re yes», en Te bas. La tum ba es pe que ña; con tie‐ 
ne una cá ma ra, ya que otras va rias só lo se em pe za ron a cons‐ 
truir. Tan to la de co ra ción de la cá ma ra mor tuo ria co mo la del
nue vo sar có fa go de gra ni to, aun que muy cui da das, son só lo
pic tó ri cas y no es cul pi das. La an ti gua tum ba de los dos sar có fa‐ 
gos de Gu rob ha bía que da do aban do na da; los hue sos en contra‐ 
dos en el sar có fa go de gra ni to ro jo per te ne cían a un jo ro ba do
me nor de trein ta años, ra zón por la que no po dían ser los de
Ra m sés I, un hom bre ma yor con un hi jo ya cre ci do y que ha bía
si do ofi cial. Si gue sien do inex pli ca ble por qué el sar có fa go in te‐ 
rior fue trans por ta do a Te bas, ya que se en contró ocul to, en te‐ 
rra do fue ra del rin cón no roes te del mu ro que cer ca ba el tem plo
de Me di net Ha bu.

De he cho la úni ca ins crip ción fe cha da que po see mos del rei‐ 
na do de Ra m sés I es una es te la que se ha lló en un ni cho a la iz‐ 
quier da de la puer ta del pi lono del tem plo de Buhen (cer ca del
ac tual Ua di Hal fa). Es tá fe cha da en su «año 2, se gun do mes de
la es ta ción de in vierno, día 20», y con me mo ra la ins tau ra ción
de ofer tas en el tem plo. Sin em bar go, sus úl ti mas lí neas re ve lan
que quien eri gió real men te la es te la fue su hi jo y su ce sor en el
trono, Se thi I. Su tex to es prác ti ca men te idénti co al de otra es‐ 
te la si tua da a la de re cha de la puer ta; am bas son si mé tri cas, pe‐ 
ro es ta úl ti ma lle va la fe cha de «año 1, cuar to mes de ve rano,
úl ti mo día», de Se thi I. Por es ta ra zón pa re ce que am bas es te las
fue ron eri gi das en la mis ma épo ca y que sus dos fe chas son
muy pr óxi mas, con ma yor pro ba bi li dad den tro del mis mo año
del ca len da rio. Si ello es así, Ra m sés I mu rió en el se gun do año
de su rei na do.

La im por tan cia de Ra m sés I se de be me nos a las rea li za cio‐ 
nes de su bre ve rei na do que al he cho de ha ber lle va do al po der
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una nue va di n as tía. Es ta di n as tía, la de ci mo no na en la es ti ma‐ 
ción de Ma ne tón, se es for zó enér gi ca men te en res tau rar el im‐ 
pe rio fun da do por sus pre de ce so res y en pre ser var lo de ata ques
pro ce den tes del ex te rior.

Es igual men te po si ble que el pre nom bre de Men peh ti re‘,
nom bre que adop tó Ra m sés I cuan do su bió al trono, sea el ori‐ 
gen de Me no fres, con el cual el as tró no mo grie go Teón de Ale‐ 
jan dría da co mien zo a una era a la que lla ma «apó Me no ph‐ 
reōs». Nor mal men te se coin ci de en con si de rar que no se tra ta
sino del pe rio do so tía co que co mien za en el 1320 a.  C. Si los
nom bres de Men peh ti re‘ y Me no fres real men te fue ran idénti‐ 
cos se po dría ob te ner una da ta ción as tro nó mi ca vá li da en
torno a la cual se po dría fi jar con bas tan te se gu ri dad el rei na do
de Ra m sés  I. Los es pe cia lis tas acep tan hoy co mo fe cha de su
muer te la de 1309 o 1304, ob te ni da por otros me dios. La exis‐ 
ten cia de un nue vo pe río do so tía co cu yo co mien zo coin ci die ra
con el del rei na do de Se thi I es cla re ce ría asi mis mo la ra zón de
que los dos pri me ros años de es te rei na do re ci ban el nom bre de
«Re pe ti ción del Na ci mien to» y la de que el pro pio rey adop ta ra
la ex pre sión «Re pe ti dor del Na ci mien to» co mo uno de sus
nom bres o tí tu los: el lla ma do de las «Dos Da mas». To do ello se
re fe ri ría en tal ca so a la nue va era y se ría en ton ces ba jo el rei‐ 
na do de Ra m sés I cuan do du ran te cua tro años, a prin ci pios del
pe río do so tía co, la es tre lla Si rio (So this) apa re ció al ama ne cer
en el mis mo mo men to que el sol.

Pe ro aun cuan do se lle ga ra a de mos trar que la hi pó te sis aquí
ex pues ta era ina cep ta ble, el nom bre «Re pe ti dor del Na ci mien‐ 
to» de be de al gu na for ma dar nos a en ten der la de ci sión del
nue vo fa ra ón de ha cer par tir de su rei na do un nue vo pe río do
de la his to ria egip cia con mi ras a re cu pe rar el pri mi ti vo po de‐ 
río y glo ria de la na ción. Co mo lle gó al trono po co des pués de
los cin cuen ta años, tu vo la su fi cien te ener gía y vi gor pa ra po‐ 
ner en prác ti ca su de ci sión, y a su muer te, ocu rri da unos quin ce
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años más tar de, trans mi tió a su su ce sor un im pe rio que igua la‐ 
ba en ex ten sión cual quie ra de los con quis ta dos an te rior men te
por un so be rano egip cio. Sin em bar go, pa ra al can zar ta les ob je‐ 
ti vos, hu bie ron de te ner lu gar gran des com ba tes en las tres
fron te ras del país.

Los re lie ves e ins crip cio nes de los mu ros ex te rio res sep ten‐ 
trio nal y orien tal de la gran sa la hi pós ti la del tem po de Kár nak,
son la fuen te más ex ten sa so bre las gue rras de Se thi I. Sus es ce‐ 
nas de ba ta llas a gran es ca la son las pri me ras mues tras exis ten‐ 
tes de un gé ne ro que fue más tar de imi ta do por al gu nos de los
su ce so res de Se thi. Es tos re lie ves se com ple men tan úl ti ma men‐ 
te con las lis tas de las ciu da des y paí ses con quis ta dos, del ti po
de las que los fa rao nes acos tum bra ban a po ner en sus mo nu‐ 
men tos des de tiem pos del gran con quis ta dor Thut mo sis  III.
Por úl ti mo, al gu nas es te las de Se thi I en contra das en dis tin tos
lu ga res de Pa les ti na, Si ria y Nu bia, a las que vol ve re mos a re fe‐ 
rir nos in di vi dual men te, han apor ta do nue vos por me no res.

Los re lie ves de Kár nak es tán co lo ca dos en los mu ros de una
ma ne ra ca si de sor de na da, y pa ra que den una des crip ción de
las cam pa ñas de ben, en pri mer lu gar, or de nar se de acuer do con
lo que pa re ce ser su or den ló gi co. Ac tual men te cons tan de
vein te es ce nas se pa ra das, ya que al gu nas otras de la hi le ra su pe‐ 
rior se han per di do.

Tan pron to co mo Se thi I as cen dió al trono se pu so en mar‐ 
cha (o, me jor di cho, con du jo su ca rro de com ba te) por el ca‐ 
mino que lle va ba des de la for ta le za fron te ri za egip cia de Si la
(hoy Te ll Abu Safah, cer ca de el-Kan ta rah), y a tra vés del de sier‐ 
to de la pe nín su la del Si naí a po ca dis tan cia del Me di te rrá neo,
has ta Ra fia (ac tual Ra fa) en la fron te ra de Pa les ti na. El ca mino
es tá flan quea do por al gu nos po zos, ex ca va dos con el fin de que
abas te cie ran del agua ne ce sa ria du ran te la tra ve sía del de sier to;
to dos ellos es tán for ti fi ca dos, pre cau ción ne ce sa ria contra los
me ro dea do res sha su, nó ma das se mi tas. No es tá su fi cien te men‐ 



319

te cla ro si la in cur sión contra és tos y su de rro ta tu vie ron lu gar
en es te mo men to o al re gre so del nor te. La úl ti ma de es tas hi‐ 
pó te sis pa re ce más pro ba ble; los sha su, aun que eran mo les tos,
no eran, sin em bar go, lo su fi cien te men te pe li gro sos co mo pa ra
im pe dir que el rey se di ri gie ra con ra pi dez ha cia Pa les ti na.

Hay otras tres es ce nas que se re fie ren a la cam pa ña. La pri‐ 
me ra re pre sen ta la to ma de una ciu dad for ti fi ca da de Ca naán,
que no se nom bra; pa re ce que es tu vo si tua da cer ca del tér mino
del ca mino del de sier to y po dría tra tar se de la im por tan te ciu‐ 
dad de Ga za. La se gun da es ce na des cri be otra ba ta lla y la pos te‐ 
rior ren di ción de la ciu dad de Je noam. Evi den te men te a es to si‐ 
guió la su mi sión de los re yes del Lí bano que se mues tra en la
ter ce ra es ce na. Los re yes se es fuer zan en ga nar se las sim pa tías
de su con quis ta dor me dian te la adu la ción y la ta la de ce dros de
los que tan ur gen te ne ce si dad te nían los egip cios pa ra la cons‐ 
truc ción de sus gran des em bar ca cio nes y de los más ti les de és‐ 
tas. La ciu dad de «Ze der de la tie rra de Hin nom» apa re ce jun to
al bos que de ce dros; ni la ciu dad ni el país nos son co no ci dos
por otras fuen tes. Exis ten mu chas pro ba bi li da des de que pue da
iden ti fi car se con la mo der na Te ll el-Na am, a nue ve ki ló me tros
al su roes te del mar de Ga li lea, lo que por sí so lo cons ti tui ría
una prue ba de que, ya en su pri mer año de rei na do, Se thi I pe‐ 
ne tró has ta la fron te ra sep ten trio nal de Pa les ti na. Afor tu na da‐ 
men te es to que da con fir ma do por dos es te las que eri gió en Be‐ 
ts hán y que am plían con nu me ro sos de ta lles la es ca sa in for ma‐ 
ción geo grá fi ca de los re lie ves de Kár nak. La pri me ra de es tas
es te las, tam bién fe cha da en el año 1 y bas tan te bien con ser va da,
na rra có mo el ene mi go es ta ble ci do en Ha ma th ha bía reu ni do
un gran ejérci to y ha bía to ma do Be ts hán, y có mo ha bién do se
alia do con los ha bi tan tes de Pahal im pi dió al rey de Ra hab salir
de su ciu dad. El fa ra ón, cu yo cuar tel ge ne ral no se men cio na,
en vió tres des ta ca men tos de su ejérci to contra Ha mat, Be ts hán
y Je noam, que to ma ron en un so lo día es tas tres ciu da des. Pahal
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(ac tual Fahal) se en cuen tra al es te del Jor dán. La par te su pe rior
de una es te la de Se thi  I en la ac tual Te ll el-Shihab, a bas tan te
dis tan cia al es te del Jor dán, ates ti gua las con quis tas de Se thi en
es tos lu ga res. Ra hab es tá si tua da en fren te, jun to al mar gen oc‐ 
ci den tal del río, y Be ts hán, don de se des cu brió la es te la, a cier ta
dis tan cia de Ra hab por el nor te. Sin em bar go, el com ba te tu vo
lu gar al su roes te del mar de Ga li lea, y Be ts hán ha bía si do, y si‐ 
guió sien do, una vez re cu pe ra da, uno de los pun ta les de la ocu‐ 
pa ción egip cia en la zo na. La otra es te la de Be ts hán es só lo un
frag men to y la fe cha es tá ro ta. Pe se a ello, la es cri tu ra de su ins‐ 
crip ción si gue una di rec ción po co ha bi tual, de iz quier da a de‐ 
re cha, lo que ha ce su po ner que es ta es te la es ta ba si tua da si mé‐ 
tri ca men te fren te a la pri me ra es te la com ple ta y que por es ta
ra zón, co mo es ta úl ti ma, es ta ba tam bién fe cha da en el año 1.
Un es tu dio de te ni do de su muy des gas ta da su per fi cie ha saca do
a re lu cir el re la to del eno jo del fa ra ón cuan do se le in for mó de
que los api ru de la mon ta ña de Yar ma tu uni dos a los ta ya ru es‐ 
ta ban ata can do a los ha bi tan tes de Ruh ma. En vió a la in fan te ría
y a los ca rros de com ba te que rá pi da men te res ta ble cie ron la
paz y re gre sa ron en el tér mino de dos días. Los lu ga res men‐ 
cio na dos en es ta se gun da es te la aún no pue den iden ti fi car se,
pe ro no de ben es tar muy le jos de Be ts hán. Pien san al gu nos au‐ 
to res que los api ru son los he breos nó ma das y se mi nó ma das
que, des de ha cía unos cin cuen ta años, ha bían ido pe ne tran do
en Pa les ti na des de el es te y que se ha bían es ta ble ci do allí, ha‐ 
cien do la gue rra a la po bla ción abo ri gen. Las dos es te las de Be‐ 
ts hán mues tran que la cau sa de la in ter ven ción egip cia fue una
in quie tud ge ne ral en el país que es ta ba acom pa ña da por lu chas
lo ca les, más que cual quier hos ti li dad sen ti da por el pue blo ha‐ 
cia los egip cios.

Se ha ad mi ti do que Se thi I si guió en su gue rra asiá ti ca la es‐ 
tra te gia an tes adop ta da por Thut mo sis  III en su con quis ta de
Pa les ti na y Si ria. Por tan to po si ble men te Se thi I, una vez con‐ 
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quis ta da es ta pri me ra, si guió en di rec ción oes te has ta el mar
con el fin de de jar se gu ros los puer tos an tes de vol ver a aven tu‐ 
rar se por el in te rior de Si ria. No ca be du da de que tu vo lu gar
una cam pa ña se me jan te a lo lar go de las cos tas, aun que qui zá
no en el pri mer año de su rei na do. Des gra cia da men te se han
per di do los re lie ves de la hi le ra su pe rior de Kár nak, que se su‐ 
po ne ha cían re fe ren cia a es ta par te de las gue rras de Se thi I. Sin
em bar go, la lis ta de paí ses y ciu da des que con quis tó con tie ne
un buen nú me ro de nom bres que pue den, con una cier ta ga‐ 
ran tía, iden ti fi car se con lo ca li da des mo der nas que se ex tien den
apro xi ma da men te en tre Be ts hán y la cos ta de Ac co, ya que fue‐ 
ron se gui das por otras du ran te la mar cha ha cia el nor te a lo lar‐ 
go de la cos ta, has ta más allá de Ti ro.

Des de la cos ta (y qui zá tam bién en es te ca so en un pe rio do
pos te rior de su rei na do) Se thi I pe ne tró en el in te rior de Si ria,
ya que el úni co re lie ve con ser va do en la hi le ra su pe rior de la
de re cha de la puer ta de la sa la hi pós ti la ha bla de la con quis ta de
la tie rra de Amu rru y de la ciu dad de Ka desh más al nor te del
río Oron tes. De he cho se ha con fir ma do que Se thi I to mó es ta
ciu dad gra cias al frag men to de una es te la que lle va su nom bre
en contra do en Te ll Ne bi Mend, em pla za mien to de la an ti gua
Ka desh. Cer ca de allí hu bo de te ner lu gar la ba ta lla que Se thi I
li bró contra los hi ti tas que, pro ce den tes del nor te, ha bían pe ne‐ 
tra do en Si ria. Él, des de lue go, pre sen ta la ba ta lla co mo una
vic to ria. Es to pue de ha ber si do cier to, pe ro los acon te ci mien tos
del rei na do de su hi jo y su ce sor de mues tran que no se tra tó de
un éxi to en mo do al guno de fi ni ti vo.

En fe cha des co no ci da, Se thi I com ba tió tam bién en la fron‐ 
te ra oc ci den tal de Egip to, y en tre los re lie ves de Kár nak fi gu ran
dos ba ta llas vic to rio sas contra los li bios, y una es te la de su
cuar to u oc ta vo año, en contra da en Ama ra, en el Su dán oc ci‐ 
den tal, re la ta su cam pa ña contra una des co no ci da tie rra nu bia
de Irem. No obs tan te es pro ba ble que el po der de los egip cios
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en Nu bia no fue ra ob je to en nin gún mo men to de ame na zas se‐ 
rias. En Je bel Ba rkal se en contró una es te la del un dé ci mo año
de Se thi I que es la úl ti ma co no ci da de su rei na do, y, aun que es‐ 
tá muy da ña da, se lee en ella una re fe ren cia a «La Mon ta ña
Sagra da», nom bre egip cio de Je bel Ba rkal, lo que prue ba que la
es te la se ha lla ba en su em pla za mien to ori gi na rio.

Se thi I, pa ra ha cer más fá cil el via je a tra vés del ári do de sier‐ 
to has ta las mi nas de oro pr óxi mas al Mar Ro jo, man do ca var
un po zo a unos 56 ki ló me tros al es te de Idfu, en el al to Egip to,
y cer ca de él se ex ca vó en la ro ca un pe que ño tem plo. Una ins‐ 
crip ción de su no veno año, so bre los mu ros del tem plo, na rra el
nom bra mien to de «la va do res de oro» en las mi nas con el fin de
pro por cio nar oro pa ra el tem plo de Abi dos. Es te tem plo de dos
pi lo nos, dos pa tios, dos sa las hi pós ti las y nu me ro sos san tua rios
de di ca dos a dis tin tos dio ses en su par te tra se ra, es tá cons trui do
en te ra men te de pie dra ca li za y ador na do con re lie ves que fi gu‐ 
ran en tre los ejem pla res más be llos del ar te egip cio. Es tos re lie‐ 
ves son ver da de ros re lie ves y no los «re lie ves en hue co» de los
su ce so res de Se thi I; aun que no tan vi go ro sos co mo los re lie ves
de los Im pe rios An ti guo y Me dio, su pe ran a és tos en de li ca de za
de lí nea y en la fi na ela bo ra ción del de ta lle. De trás del tem plo
hay una cu rio sa cons truc ción sub te rrá nea de la que se pien sa
que es un ce no ta fio de Se thi I. És te no lle gó a con cluir el tem‐ 
plo ni el ce no ta fio y en par ti cu lar su de co ra ción se lle vó a tér‐ 
mino ba jo sus dos su ce so res in me dia tos.

La au tén ti ca tum ba de Se thi I en el «Va lle de los Re yes», en
Te bas, es la ma yor de aquel lu gar, pues sus co rre do res y sa las
pe ne tran en la ro ca unos 100 me tros. La de co ra ción, ins crip‐ 
cio nes y re pre sen ta cio nes de las del ga das ca pas de es tu co que
cu bren las pa re des son de una ca li dad tan al ta co mo las del
tem plo de Abi dos, si bien no es tán to das en re lie ve; al gu nas de
las pa re des no es tán ter mi na das y su de co ra ción es tá aún só lo
de li nea da.
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Sin em bar go, el tem plo fu ne ra rio de Te bas, que Se thi I cons‐ 
tru yó pa ra su pa dre y pa ra él en Kur nah, es tá cons trui do com‐ 
ple ta men te con pie dra are nis ca, aun que es mu cho me nos per‐ 
fec to que el tem plo de pie dra ca li za de Abi dos. La pie dra are‐ 
nis ca pa ra el tem plo de Kur nah, igual que la de la gran dio sa sa la
hi pós ti la que Se thi I co men zó en Kár nak (en cu yo mu ro ex te‐ 
rior se en con tra ron los re lie ves de ba ta llas), pro ce día de las
can te ras de Je bel el-Sil si le, co mo ates ti gua una es te la del año
sex to de es te lu gar. El ta ma ño en que se pro yec ta ron es tas
cons truc cio nes era ex ce si va men te gran de pa ra que pu die ran
con cluir se en su re la ti va men te cor to rei na do. Cuan do Se thi  I
mu rió a sus se s en ta y tan tos años, aún fuer te y bien con ser va‐ 
do, to có a su hi jo y su ce sor, Ra m sés II, la ta rea de ter mi nar las
obras con éxi to.

b)  Ra m sés II

El nue vo rey hu bo de re sol ver muy a co mien zos de su rei na‐ 
do un im por tan te pro ble ma: el nom bra mien to de un al to sacer‐ 
do te de Amón en Te bas. És te era el car go sacer do tal de más pe‐ 
so en el país, y que dó va can te a la muer te del al to sacer do te Ne‐ 
ben tēr, cu yo hi jo Pa ser ha bía si do vi sir des de tiem pos de Se‐ 
thi  I, con lo que ocu pa ba el se gun do pues to en la ad mi nis tra‐ 
ción, in me dia ta men te tras el rey. Ra m sés de sea ba apar tar del
al to sacer do cio a es ta po de ro sa fa mi lia te ba na. Con si guió que
ocu pa ra el car go un hom bre nue vo, Ne bue ne nef, que ha bía si‐ 
do al to sacer do te de Onu ris (Enhū re) en Ti nis, cer ca de Abi dos.
El nom bra mien to tu vo lu gar du ran te la ce le bra ción del fes ti val
te bano de Opet al que asis tió per so nal men te Ra m sés II. Ne bue‐ 
ne nef fue pre sen ta do ofi cial men te co mo el ele gi do del pro pio
dios Amón-Re‘. Cuan do la es ta tua del dios era lle va da en pro ce‐ 
sión por la ca pi tal se ha bía ido so me tien do a su elec ción los
nom bres de va rias per so nas, en tre las cua les fi gu ra ban cor te‐ 



324

sanos, sol da dos y sacer do tes. El dios no hi zo el me nor sig no de
apro ba ción has ta que se men cio nó el nom bre de Ne bue ne nef.
Pa re ce in du da ble que se aten dió con ello al de seo del rey, el
cual hi zo un al to en su via je ha cia el nor te de Te bas pa ra dar en
per so na la no ti cia a Ne bue ne nef e im po ner le las in sig nias de su
nue vo car go. Con es te mo ti vo Ra m sés vi si tó el cer cano Abi dos,
don de or de nó com ple tar el tem plo fu ne ra rio de su pa dre, que
que dó in con clu so a la muer te de Se thi I.

Se di ce que, des de Abi dos, Ra m sés se di ri gió ha cia el nor te a
Pi-Ra m sés-mia mūn, «Ca sa de Ra m sés mia mūn», ciu dad del
nor des te del Del ta que ha bía si do ele gi da co mo re si den cia. Es tá
en la par te de Egip to de don de pro ce dían los ante pa sa dos de
Ra m sés; su si tua ción cer ca de Pa les ti na y Si ria, po se sio nes que
pron to tu vo que de fen der Ra m sés, la ha cían mu cho más ade‐ 
cua da pa ra re si den cia y ca pi tal que la apar ta da Te bas. Es evi‐ 
den te que si ya en los pri me ros años del rei na do se ha cen re fe‐ 
ren cias a la ciu dad, es por que no era una ciu dad de nue va plan‐ 
ta, sino que de bía tra tar se de un an ti guo asen ta mien to al que
Ra m sés pu so un nue vo nom bre, Ra m sés-mia mūn, es de cir,
«Ra m sés ama do de Amón», que era en ton ces la for ma com ple‐ 
ta de su nom bre de rey. Más tar de, tras las cam pa ñas asiá ti cas,
el nom bre de la ciu dad se alar gó: «Ca sa-de-Ra m sés-ama do-de-
Amón-Gran de-en-las-Vic to rias»; en los rei na dos si guien tes se
ha ce re fe ren cia a ella co mo «Ca sa-de-Ra m sés-ra la mün-el-
Gran-Es píri tu-del-Sol-Ho rus-en-el-Ho ri zon te». Aun que no
ca ben du das so bre el em pla za mien to apro xi ma do de la ciu dad,
su po si ción exac ta ha si do ob je to de múl ti ples con tro ver sias y
aún no se ha es ta ble ci do ni mu cho me nos. Se ha pro pues to
iden ti fi car la con una ciu dad pr óxi ma al mar en la fron te ra de
Asia, que pos te rior men te se lla mó Pe lu sio; al gu nos es pe cia lis‐ 
tas, en cam bio, afir man que es ta ba un po co al oes te de Pe lu sio y
que era sim ple men te la Ava ris de los hi csos, la Ta nis de los
tiem pos pos te rio res a la XXI Di n as tía. Otras hi pó te sis más di fí‐ 
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cil men te jus ti fi ca bles se ña lan a la ac tual Kantir, a unos 20 ki ló‐ 
me tros al sur de Ta nis. La me jor atri bu ción pa re ce ser Ta nis,
tan to por que el ta ma ño de sus rui nas, ac tual men te en San-el-
Ha gar, es lo bas tan te im por tan te pa ra una ca pi tal nor te ña, co‐ 
mo por que aún hoy el lu gar es tá pla ga do de res tos de nu me ro‐ 
sos mo nu men tos de Ra m sés II.

Ra m sés II, an tes de pa sar a ocu par se de Asia, tu vo que ha cer
fren te a un ata que de los pi ra tas shar den, lue go ha bi tan tes de
Cer de ña, a la que die ron nom bre, si bien pro ba ble men te en
aque lla épo ca es tu vie ran es ta ble ci dos en las is las del mar Egeo.
Ra m sés lo gró aplas tar con éxi to el des em bar co de los shar den y
de bió ha cer gran nú me ro de cau ti vos que que da ron in cor po ra‐ 
dos al ejérci to egip cio. La de rro ta se men cio na en una ins crip‐ 
ción del año 2, ra zón por la que es evi den te que tu vo lu gar a
co mien zos del rei na do. Al gu nos años más tar de los be li co sos
shar den fi gu ran co mo guar dia per so nal del rey, de la ma yor
con fian za de és te. Pa re ce ve ro sí mil que el ata que ma rí ti mo de
los shar den se acom pa ña ra o coin ci die ra con una in va sión de
los li bios, ve ci nos oc ci den ta les de Egip to, co mo vol vió a su ce‐ 
der pos te rior men te, du ran te el rei na do del su ce sor de Ra m‐ 
sés II. Sea co mo fue re, las gue rras li bias se nom bran en el frag‐ 
men to de una es te la de Ra m sés  II en contra do en el-Ala mein,
don de Ra m sés cons tru yó una for ta le za pa ra pro te ger sus fron‐ 
te ras oc ci den ta les.

Una vez se gu ros el nor te y el oes te del Del ta, Ra m sés pu do
con cen trar su es fuer zo en res pon der a la si tua ción mu cho más
gra ve que te nía plan tea da en el es te, pues los hi ti tas, cu yo avan‐ 
ce en Si ria ha bía de te ni do tem po ral men te Se thi, vol vían a rea‐ 
nu dar lo ha cia el sur ba jo el rey Muwa ta lli. Tres es te las de pie‐ 
dra de Ra m sés  II, una de ellas cla ra men te fe cha da en su año
cuar to, en contra das en la des em bo ca du ra del río, hoy lla ma do
Nahr-el-Kelb (al nor te de Bei rut), mues tran que en aquel tiem‐ 
po los egip cios te nían ase gu ra da la po se sión de la cos ta de
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Amu rru. Es to era un fac tor de gran im por tan cia, ya que el río
Nahr-el-Kelb per mi tía el trans por te rá pi do de los abas te ci‐ 
mien tos traí dos por mar. Sin em bar go, Ra m sés II, en su quin to
año, em pren dió con su ejérci to la mar cha por el nor te has ta Si‐ 
ria, par tien do de la for ta le za fron te ri za de Tjel. Pro ba ble men te
no en contró re sis ten cia a su pa so por Pa les ti na, ya que un mes
más tar de los egip cios es ta ban en el va lle del río Oron tes, en
una po si ción des de la que te nían al al can ce de la vis ta a la ciu‐ 
dad de Ka desh, que se ha bía con ver ti do en alia da de los hi ti tas.

So bre la ba ta lla que en ton ces iba a co men zar te ne mos más
in for ma ción que so bre cual quier otro he cho de la his to ria mi li‐ 
tar egip cia. Pro ce de aqué lla de una obra li te ra ria, an tes con si‐ 
de ra da erró nea men te un poe ma, y de unos re lie ves de ba ta llas
acom pa ña dos de le yen das muy de ta lla das. Una y otros se en‐ 
cuen tran en las pa re des de va rios tem plos de Egip to y Nu bia;
con ello se pue de ob te ner una idea bas tan te cla ra de los dis tin‐ 
tos mo men tos de la ba ta lla.

El ejérci to egip cio, cu yas fuer zas se cal cu lan en unos 20 000
hom bres, ha bía pe ne tra do en el va lle del Oron tes des de la cos ta
y a tra vés del Lí bano y con ti nua ba avan zan do ha cia el nor te en
cua tro di vi sio nes. Es tas di vi sio nes lle va ban los nom bres de los
prin ci pa les dio ses egip cios, ya que se co no cían co mo las di vi‐ 
sio nes de Amón, Re‘, Ptah y Se th, y guar da ban es te or den en la
mar cha con un in ter va lo en tre ellas. Ra m sés, con su guar dia
per so nal, mar cha ba al fren te de la di vi sión de Amón. Un po co
an tes de que, en Sha b tu na (ac tual Ri bleh), cru za ra el río Oron‐ 
tes des de su ban da de re cha a la iz quier da, se unie ron a los egip‐ 
cios dos be dui nos que di je ron ser de ser to res del ejérci to hi ti ta.
Se gún ellos di cho ejérci to es ta ba a unos 160 ki ló me tros al nor‐ 
te, cer ca de Ale po. Efec tua do el pa so del Oron tes, Ra m sés con
su co mi ti va cru zó rá pi da men te la lla nu ra y se de tu vo pa ra
acam par al no roes te de la for ti fi ca da Ka desh. Mien tras que la
di vi sión de Amón se guía atra ve san do la lla nu ra, la de Re‘ es ta ba
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a pun to de cru zar el Oron tes, y las otras dos aún es ta ban mu‐ 
cho más al sur, y no se di vi sa ban to da vía. Pa ra ata car la ciu dad,
Ra m sés te nía que es pe rar la lle ga da de sus di vi sio nes, y fue en‐ 
ton ces, a pri me ra ho ra de la tar de, cuan do se cap tu ró a dos es‐ 
pías hi ti tas en las pro xi mi da des del cam pa men to; gol pea dos
con pa los, re ve la ron no ti cias sor pren den tes: el rey hi ti ta, con
un po de ro so ejérci to cu yos com po nen tes ha bía reu ni do por to‐ 
da Asia Me nor, es ta ba ocul to al otro la do de Ka desh, al nor des‐ 
te de la ciu dad. A Ra m sés no le sir vió de na da re ga ñar a sus ofi‐ 
cia les por ha ber ex plo ra do mal el cam po; más útil le fue, sin
em bar go, en viar al vi sir y a otro men sa je ro en ca rros pa ra que
apre su ra ran el avan ce de las tro pas. Mien tras tan to los hi ti tas
se ha bían tras la da do con ra pi dez al sur de la ciu dad, allí cru za‐ 
ron por otro va do e in me dia ta men te ata ca ron a la di vi sión de
Re‘, que aún es ta ba en ple na mar cha y sin la me nor pre pa ra ción
pa ra la lu cha. La di vi sión fue de rro ta da y co men zó a huir ha cia
el cam pa men to y el lu gar don de es ta ba el fa ra ón. Ra m sés, en su
ca rro de com ba te, se pre ci pi tó en la ba ta lla, «so lo, cuan do na die
es ta ba con él», se gún so lía de cir des pués. Es to no pa re ce pro ba‐ 
ble que sea com ple ta men te cier to; su guar dia per so nal de bió
ayu dar le a abrir bre cha en tre los ca rros de com ba te hi ti tas, que
se gún él eran 2300. Sea co mo fue re, es un he cho que mos tró un
gran va lor, pe ro lo que vino a sal var la si tua ción fue el re tra so
con que los hi ti tas co men za ron el sa queo del cam pa men to
egip cio des pués de ha ber pe ne tra do en él. Ello per mi tió que un
des ta ca men to egip cio de re clu tas que ve nía del no roes te, de la
cos ta de Amu rru, los sor pren die ra y des tru ye ra. La lu cha abier‐ 
ta en la lla nu ra de bió du rar va rias ho ras; fi nal men te los com po‐ 
nen tes del cuer po de ca rros hi ti tas fue ron muer tos o re cha za‐ 
dos ha cia el Oron tes, don de mu chos de ellos se aho ga ron,
mien tras que su rey, que los veía des de la otra ori lla del río, se
en contra ba en la im po si bi li dad de ayu dar los. El re la to egip cio
con tie ne los nom bres de va rios dis tin gui dos gue rre ros hi ti tas
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que per die ron la vi da en la ba ta lla, pe ro las pér di das egip cias no
fue ron me nos gra ves. La me jor prue ba de ello es que no se di ce
que Ka desh fue ra re con quis ta da; es evi den te que Ra m sés se re‐ 
ti ró ha cia el sur con el fin de reor ga ni zar su ejérci to. Al me nos
las pos te rio res re la cio nes amis to sas en tre los hi ti tas y la gen te
del te rri to rio de Amu rru pa re ce que lo su gie ren así, si bien las
fuen tes egip cias pre sen tan los acon te ci mien tos ba jo un pris ma
di fe ren te. Se gún és tas, por la ma ña na se rea nu da ron los com ba‐ 
tes vic to rio sos que con ti nua ron has ta que el rey hi ti ta en vió
una car ta en la que ofre cía la su mi sión y la paz. Ra m sés le yó el
men sa je a sus ofi cia les, que no vie ron el me nor in con ve nien te
en acep tar la ofer ta, y, con la apro ba ción de és tos, Ra m sés se re‐ 
ti ró con su ejérci to a Egip to y a su re si den cia del Del ta. Qui zá
po da mos in ter pre tar es tos he chos co mo una tre gua mo men tá‐ 
nea ya que con ti nua ron los cho ques in ter mi ten tes contra los
hi ti tas, pues el re lie ve que pre sen ta a Ra m sés lu chan do al fren te
de sus tro pas contra Da pur, «ciu dad de hi ti tas» pr óxi ma a Tu‐ 
nip, a me dio ca mino en tre Ka desh y Ale po, de be re fe rir se a un
mo men to pos te rior. Tam bién aquí Ra m sés dio mues tras de su
va lor per so nal, pues só lo se pu so su ar ma du ra des pués de dos
ho ras de lu cha. Se po dría fi jar la fe cha de es ta ha za ña en el ca so
de que la Da pur allí ci ta da fue se la Da pur de la tie rra de Amu‐ 
rru que fi gu ra en una lis ta de ciu da des que en su ma yo ría con‐ 
quis tó Ra m sés  II en su oc ta vo año. Otros nom bres de la lis ta
per te ne cen, al pa re cer, a ciu da des más me ri dio na les; en tre ellas
fi gu ra Ca ná de Ga li lea. En cual quier ca so es evi den te que tres
años des pués de la ba ta lla de Ka desh aún ha bía gue rra en el
nor te de Pa les ti na.

No se fir mó un tra ta do de paz en tre Egip to y los hi ti tas has ta
el año vi gé si mo pri me ro del rei na do de Ra m sés. Dos men sa je‐ 
ros en via dos por el rey Kha ttus hi li lle ga ron a la re si den cia del
Del ta lle van do una ta bli lla de pla ta en la que fi gu ra ba el tex to
del tra ta do en len gua ba bi ló ni ca y en es cri tu ra cu nei for me.
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Par tes de la ver sión ba bi ló ni ca se con ser van en frag men tos de
dos ta bli llas de ar ci lla que se en con tra ron en la ca pi tal hi ti ta
(ac tual Bo ğa zköy), y dos co pias de la tra duc ción al egip cio, una
de ellas com ple ta, han lle ga do has ta no so tros en gran des es te las
de dos tem plos de Te bas.

Las dos par tes, Ra m sés II y Kha ttus hi li, re cuer dan en pri mer
lu gar la paz an te rior y la gue rra re cien te, a con ti nua ción de cla‐ 
ran vá li do el nue vo tra ta do pa ra su tiem po y el ve ni de ro, re‐ 
nun cian a cual quier pos te rior con quis ta te rri to rial, y se pro me‐ 
ten ayu da fren te a los ene mi gos ex te rio res, así co mo la mu tua
ex tra di ción de los re fu gia dos y emi gran tes po lí ti cos. Se po ne
por tes ti gos a va rios dio ses egip cios e hi ti tas, se pro fie ren mal‐ 
di cio nes contra cual quie ra que, en el fu tu ro, vio la re el tra ta do y
se ben di ce al que lo ob ser va re.

Por des gra cia, en el tra ta do no se es pe ci fi can las fron te ras,
por lo que no se co no ce con se gu ri dad la ex ten sión del po der
egip cio en Si ria; por su pues to, Pa les ti na nun ca ha bía si do ob je‐ 
to de dis pu ta y es ta ba sin dis cu sión en ma nos egip cias; aun que
es po si ble que es po rádi ca men te fue ra pre ci so in ter ve nir en ella.

La paz se con fir mó tre ce años más tar de, cuan do el rey hi ti ta
en vió a su hi ja ma yor, acom pa ña da por una lar ga co mi ti va por‐ 
ta do ra de re ga los, pa ra es po sa del ya en tra do en años Ra m‐ 
sés II. To do es to se na rra, jun to con el co rres pon dien te elo gio
de Ra m sés, en una lar ga ins crip ción de la que se han en contra‐ 
do cua tro ejem pla res a bas tan te dis tan cia, dos en Egip to y dos
en Nu bia. Y al go más tar de se en vió a Egip to a la her ma na más
jo ven de la prin ce sa hi ti ta, tam bién con mu chos re ga los; el tex‐ 
to que na rra es te epi so dio es tá su fi cien te men te frag men ta do
co mo pa ra que no pue da sa ber se con se gu ri dad si el fin del via‐ 
je fue el ma tri mo nio con Ra m sés II o só lo una vi si ta a su her‐ 
ma na.
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El rei na do de Ra m sés II tu vo la inu si ta da du ra ción de se s en‐ 
ta y seis años. Du ran te es te tiem po el fa ra ón lle vó a ca bo rea li‐ 
za cio nes ar qui tec tó ni cas con una ac ti vi dad de la que es di fí cil
dar se idea. Mu chas de sus cons truc cio nes, es pe cial men te las de
su re si den cia del Del ta, han des apa re ci do com ple ta men te, pe ro
aún más al sur, en el al to Egip to y Nu bia, di fí cil men te se en‐ 
cuen tra una ciu dad a la que no do ta ra de al gún mo nu men to. En
Abi dos y Te bas, no só lo ter mi nó los tem plos fu ne ra rios de su
pa dre, sino que cons tru yó otros dos pa ra él. La ca li dad de la
eje cu ción y la de co ra ción del de Abi dos pue de ca si pa ran go nar‐ 
se con la de su pa dre, pe ro el ar te del tem plo de Te bas (el Ra me‐ 
seo) es cla ra men te in fe rior. Pe se a ello su ta ma ño y de co ra ción
im pre sio na ron al his to ria dor grie go Dio do ro, o a la fuen te de
és te, que lla ma al edi fi cio la tum ba de Osi man dias, voz que no
es más que una for ma des fi gu ra da de Usi ma re‘, pre nom bre de
Ra m sés II. Las gran des es ce nas de ba ta llas de Ra m sés II, tan to
las de es te lu gar co mo to das las otras, con tri bu ye ron en bue na
me di da a con fi gu rar el he te ro gé neo per so na je de Se sos tris, el
gran rey con quis ta dor egip cio de los au to res clá si cos.

Ra m sés ter mi nó en Kár nak la gran sa la hi pós ti la del tem plo
de Amón, am plián do la has ta una ex ten sión de al go más de
5500 me tros cua dra dos don de se con tie ne un bos que de 134
co lum nas dis pues tas en die ci séis hi le ras. Las co lum nas de las
dos fi las cen tra les, con sus ca pi te les, mi den más de 24 me tros
de al tu ra y las otras más de 12.

En Nu bia se ex ca va ron, to tal o par cial men te, seis tem plos en
las pie dras are nis cas del es tre cho va lle del Ni lo en los ac tua les
Beit el-Wa li, Garf Hu sein, es-Se bua, De rr y Abu Sim bel. To dos
ellos es ta ban con sa gra dos a los tres gran des dio ses egip cios:
Amón-Re‘, de Te bas; Ptah, de Men fis, y Ha rakh te, de He lió po‐ 
lis; só lo un pe que ño tem plo de Abu Sim bel es ta ba de di ca do a la
dio sa Ha thor y a Ne fer ta ri, pri me ra rei na de Ra m sés. Los dos
tem plos de Abu Sim bel es tán ex ca va dos en la pie dra com ple ta‐ 
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men te; a am bos la dos de la en tra da del ma yor de ellos hay dos
pa res de co lo sa les es ta tuas se den tes de Ra m sés  II, tam bién ta‐ 
lla das en la ro ca, ca da una de las cua les mi de más de 19 me tros
de al tu ra. No sien do el te rreno ade cua do pa ra una ex ca va ción
de es te ti po por fal ta de que bra das, tres tem plos si tua dos más al
sur (en Aks ha, en Ama ra y tam bién pro ba ble men te en Je bel Ba‐ 
rkal) fue ron cons trui dos con blo ques de pie dra y gran par te de
ellos ha des apa re ci do.

c)  Me renp tah y la in va sión li bia

Los do ce hi jos ma yo res del pro lí fi co Ra m sés II mu rie ron an‐ 
tes que su pa dre; por ello fue el tre cea vo, Me renp tah (Mi nep‐ 
tah) quien su bió al trono en el año 1223 a. C. Di fí cil men te pue‐ 
de ser ca sual el que no se con ser ven es ce nas de ba ta llas com pa‐ 
ra bles a las de su pa dre y su abue lo; co mo tam po co hay gra ba‐ 
dos de nin gún he cho his tó ri co que se le pue da atri buir, es pro‐ 
ba ble que él no guia ra per so nal men te a su ejérci to, sino que di‐ 
ri gie ra las ope ra cio nes des de su re si den cia del Del ta, lla ma da
aho ra (des pués de la muer te de su pa dre) «Ca sa-de-Ra m sés-
Ama do-de-Amón-el-Gran-Es píri tu-de-Re‘-Ha rakh te».

Los hi ti tas, por el ex tre mo nor te, no eran ya un pe li gro; su
po der es ta ba en de c li ve. Du ran te el rei na do de Ra m sés  II sus
cam pos se ha bían vis to azo ta dos por años de ma las co se chas y
Me renp tah hu bo de en viar les de nue vo bar cos con car gas de
grano. El pe li gro que es ta vez ame na za ba a Egip to pro ce día del
oes te. Du ran te ge ne ra cio nes, los li bios ha bían ido cru zan do la
fron te ra oc ci den tal e in tro du cién do se co mo emi gra dos en el
Del ta, don de los egip cios ha bían aban do na do gran des te rre nos
de pas tos de ján do los a los re cién lle ga dos. En el rei na do de Me‐ 
renp tah la pe ne tra ción li bia al can zó el ca nal que par te del Ni lo,
des de He lió po lis, en di rec ción no ro rien tal. Aho ra ha bía tien das
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li bias plan ta das fren te a la ciu dad de Bu bas tis, e in clu so He lió‐ 
po lis y Men fis co rrían pe li gro de que dar su mer gi das por olea‐ 
das de li bios.

Du ran te el quin to año de Me renp tah hu bo no ti cias de un
vas to mo vi mien to del pue blo de Li bu, que más tar de dio su
nom bre a Li bia y que con ello apa re ce por pri me ra vez en la
his to ria. Los man da ba su je fe Ma ra yey, hi jo de Did, al que
acom pa ña ban sus do ce mu je res y sus hi jos, lo que in di ca a to‐ 
das lu ces su in ten ción de es ta ble cer se per ma nen te men te en
Egip to. Con él es ta ban alia dos no só lo los me skhe net, otra tri bu
li bia que ya co no cían los egip cios por an te rio res cho ques, sino
tam bién las gen tes de Luka, Shar den, Akiwas ha, Tursha y Shek‐ 
lesh. Los luka y shar den ya ha bían si do alia dos de los hi ti tas
contra Ra m sés II en la ba ta lla de Ka desh, y por aquel en ton ces
de bie ron ha bi tar las cos tas me ri dio na les de Asia Me nor. Al
igual que los akiwas ha, tursha y shek lesh, en es te mo men to se
di ri gían ha cia el oes te cru zan do el Me di te rrá neo, con el fin de
unir se a los li bios en un in ten to de in va sión de Egip to. De bi do
a la se me jan za de sus nom bres se cree que los luka son los pri‐ 
mi ti vos li cios, y los shar den, akiwas ha, tursha y shek lesh se han
iden ti fi ca do con los sar dos, aqueos, tir sios (es to es, etrus cos) y
si ci lia nos. Es ta iden ti fi ca ción ha si do pues ta en du da por al gu‐ 
nos es pe cia lis tas, pe ro tan gran se me jan za de nom bres di fí cil‐ 
men te pue de ser for tui ta.

Las pri me ras no ti cias de es ta ame na za pro ce den te del oes te
lle ga ron a Me renp tah du ran te el se gun do mes de la es ta ción de
ve rano; in me dia ta men te co men zó és te a reu nir un gran ejérci‐ 
to, tan to de in fan te ría co mo de ca rros. El pri mer día del ter cer
mes del ve rano ya es ta ba el ene mi go en la fron te ra oc ci den tal
de Egip to, cer ca de la ciu dad de Pi-ire, cu ya po si ción exac ta no
se ha lo gra do fi jar aún. El ejérci to egip cio le ata có dos días más
tar de y tras seis ho ras de ba ta lla le de rro tó. El je fe Ma ra yey pu‐ 
do es ca par, pe ro aban do nan do to das sus po se sio nes, in clu so
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sus san da lias, su ar co y su car caj. Sus mu je res fue ron cap tu ra‐ 
das y seis de sus hi jos pe re cie ron en la ba ta lla. En cuan to a él, al
abri go de la no che, pa só an te la «For ta le za del Oes te» y vol vió a
su país, pe ro más tar de el co man dan te de la for ta le za no ti fi có
que los li bios ha bían nom bra do je fe a uno de sus her ma nos y
que no se sa bía si él es ta ba vi vo o muer to.

El des con ten to de los li bios con Ma ra yey es muy com pren si‐ 
ble si sus pér di das y las de sus alia dos co rres pon den a las que
dan los egip cios. Se gún es tos úl ti mos, fue ron cap tu ra dos unos
9000 hom bres y unos 6000 ca dá ve res cu brie ron el cam po de
ba ta lla. A la re si den cia del fa ra ón se lle va ron las ma nos y ór ga‐ 
nos ge ni ta les de los muer tos y al salir aquél a la ven ta na se le
pre sen ta ron co mo prue ba de la vic to ria. Es to con fir ma nues tra
con je tu ra de que el rey no ha bía to ma do par te ac ti va en la ba ta‐ 
lla.

Una año más tar de el vi rrey de Nu bia, Me suy, el «Hi jo del
Rey de Kush» se gún tí tu lo ofi cial, hi zo com po ner y gra bar una
ins crip ción lau da to ria de la vic to ria de Me renp tah so bre los
mu ros a la en tra da de los tem plos de to da su pro vin cia. Nos
han lle ga do cua tro ver sio nes frag men ta rias de es ta ins crip ción
en los tem plos de Va di es-Se bua, Aks ha y Ama ra; se pue de re‐ 
cons truir el tex to prác ti ca men te com ple to, y gra cias a él he mos
con se gui do al gu nos de ta lles com ple men ta rios, es pe cial men te
en lo que se re fie re al cruel des tino de los pri sio ne ros, que fue‐ 
ron em pa la dos al sur de Men fis. No es pro ba ble que se les tras‐ 
la da ra a tan ta dis tan cia con es te so lo ob je to y qui zá po dría mos
su po ner por es ta ra zón que el cam po de ba ta lla de Pi-ire no se
en contra ba le jos de allí. En tal ca so, los li bios no lle ga ron a
Egip to des de el oes te del Del ta, sino que, evi tan do las for ta le zas
fron te ri zas, atra ve sa ron el de sier to y en tra ron en Egip to por al‐ 
gún lu gar si tua do en tre el Fayum y Men fis. El tra to inhu ma no
da do a los pri sio ne ros, sin pa ra le los en la his to ria egip cia, só lo
se pue de ex pli car co mo cas ti go por los crí me nes co me ti dos
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contra la pa cí fi ca po bla ción cam pe si na egip cia «cuan do (és tos)
pa sa ban su tiem po yen do de un la do a otro de la tie rra en la lu‐ 
cha co ti dia na por lle nar sus cuer pos» co mo po ne en la ins crip‐ 
ción de Me renp tah en Kár nak.

El pa ne gíri co de Me suy con tie ne re fe ren cias a las me di das
pu ni ti vas que se adop ta ron en Nu bia, pro ba ble men te con mo ti‐ 
vo de re be lio nes lo ca les, pe ro no da más de ta lles. Más im por‐ 
tan te es el ca li fi ca ti vo que da a Me renp tah de «sojuz ga dor de
Ga zer», ciu dad de Pa les ti na; la in ter ven ción mi li tar de Me‐ 
renp tah en es te país es tá con fir ma da por la es te la de gra ni to del
rey des cu bier ta en 1896 en el tem plo fu ne ra rio de Me renp tah,
en Te bas. Aun que la fi na li dad prin ci pal de la ins crip ción es
exal tar la vic to ria del rey so bre los li bios (es tá fe cha da el mis mo
día de la ba ta lla de Pi-ire) las fra ses fi na les con tie nen in te re san‐ 
tes re fe ren cias a la si tua ción en Asia: «Azo tan a Ca naán to dos
los ma les, se ha to ma do As ca lón y sojuz ga do Ga zer, se ha he cho
que Je noam pa rez ca no ha ber exis ti do nun ca, Is ra el es tá aso la‐ 
do y no tie ne grano, Kha ru (o sea, Pa les ti na y Si ria) ha pa sa do a
ser viu da de Egip to». Por con te ner la men ción más an ti gua fe‐ 
cha da del nom bre de Is ra el, úni ca co no ci da has ta aho ra en los
tex tos egip cios, la ins crip ción se ha he cho fa mo sa co mo «Es te la
de Is ra el», tan to más cuan to que mu chos es pe cia lis tas ha bían
pen sa do que Me renp tah era pre ci sa men te el fa ra ón del éxo do.
Se ha in ten ta do ex pli car de di ver sas for mas la pre sen cia de Is‐ 
ra el en Pa les ti na en los pri me ros años del rei na do de un rey del
que se di ce en la na rra ción bí bli ca que mu rió con su ejérci to
cuan do per se guía a los is ra eli tas que aban do na ban Egip to. Co‐ 
mo ca be es pe rar que a al gu nos lec to res les in te re se sa ber la opi‐ 
nión de los egip tó lo gos so bre el re la to bí bli co, tal vez no es tén
de más al gu nas lí neas al res pec to.

So bre la es tan cia de los is ra eli tas en Egip to y so bre su éxo do
no hay en las fuen tes egip cias ni in for ma ción ni si quie ra alu sio‐ 
nes a ella. Co mo en el re la to bí bli co se di ce que los ju díos tra‐ 



335

ba ja ron en la cons truc ción de la ciu dad de Ra m sés (que evi den‐ 
te men te re ci bió es te nom bre de un rey Ra m sés) se so lía con‐ 
cluir que el fa ra ón opre sor era el gran cons truc tor Ra m sés II, y
su su ce sor Me renp tah el fa ra ón del éxo do. Se vio cla ro que és te
no po día ha ber muer to en el mar cuan do en 1898 se en contró
una mo mia de po si ta da en la tum ba nú me ro 35 (de Ame no fis II)
del Va lle de los Re yes de Te bas. El nom bre de la ciu dad, Ra m‐ 
sés, cla ra men te idénti co al de la re si den cia del Del ta Pi-Ra m sés,
só lo prue ba que la na rra ción bí bli ca se com pu so des pués del
rei na do de Ra m sés II; otros nom bres egip cios con te ni dos en la
his to ria de Jo sé son su ma men te tar díos y mues tran que la his‐ 
to ria no pu do es cri bir se con an te rio ri dad a los si glos X o IX a. C.
Por tan to, los es pe cia lis tas del An ti guo Tes ta men to y los egip‐ 
tó lo gos, se gún sus creen cias re li gio sas, man tie nen pos tu ras que
van des de la acep ta ción del re la to bí bli co en to dos sus de ta lles
co mo li te ral men te cier to, has ta la de con si de rar lo un pu ro in‐ 
ven to. Aquí, co mo su ce de con fre cuen cia, la ver dad pa re ce es‐ 
tar en al gún pun to in ter me dio. Aun que no es po si ble acep tar el
re la to al pie de la le tra, es igual men te di fí cil des car tar lo en te ra‐ 
men te por fal ta de ba se his tó ri ca. Pa re ce que la pre sen cia de los
hi csos, un pue blo de evi den te ori gen asiá ti co, y su ex pul sión a
co mien zos de la XVI II Di n as tía, cons ti tu ye una ba se su fi cien te
pa ra la pos te rior ela bo ra ción de la his to ria de la es tan cia en
Egip to y del éxo do de los is ra eli tas. En la Bi blia no hay más ras‐ 
tro del rei na do de Me renp tah que dos re fe ren cias al nom bre de
un lu gar al no roes te de Je ru sa lén «fuen te de las aguas de Nep‐ 
toah» en don de es ta ba la «fuen te de Mi nep tah», ol vi da da e ig‐ 
no ra da du ran te mu cho tiem po; en la épo ca de Me renp tah la
guar da ba una guar ni ción egip cia.

Me renp tah de jó muy po co en el pro pio Egip to, ex cep ción
he cha de una tum ba en Te bas; su tem plo fu ne ra rio ha des apa‐ 
re ci do prác ti ca men te. En mu chos lu ga res se con ten tó con aña‐ 
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dir su nom bre a mo nu men tos que ya exis tían. Su rei na do du ró
al go más de diez años.

d)  El fi nal de la XIX Di n as tía

Des pués de la bri llan te era de sus pri me ros re yes, la Di n as tía
ter mi na en un pe río do os cu ro y es ca sa men te do cu men ta do. Su
his to ria se ha des en tra ña do par cial men te, pe ro só lo des pués de
al gu nas dis cu sio nes. La fal ta de do cu men tos pa re ce in di car, co‐ 
mo es fre cuen te en Egip to, di sen sio nes en la di n as tía rei nan te.

En el ce men te rio real del Va lle de los Re yes se pue den asig‐ 
nar a es te pe rio do con se gu ri dad tres tum bas rea les: la de
Amen mes, la de Se thi  II y la de Me renp tah-Sip tah, los cua les
rei na ron pro ba ble men te en es te or den. Ade más de es tos tres,
hu bo dos per so na jes a quie nes se les per mi tió el en te rra mien to
en el Va lle; se tra ta de la rei na Tuo s re y del can ci ller Bay, y el
pri vi le gio que se les otor gó mues tra que de bie ron ser per so nas
de im por tan cia ex cep cio nal, muy su pe rior a la de su ran go.

La pos te rio ri dad só lo re co no ció a Se thi II co mo fa ra ón le gí‐ 
ti mo y co rrió un tu pi do ve lo tan to so bre Amen mes y Me renp‐ 
tah-Sip tah co mo so bre Tuo s re. Se thi II de bía su le gi ti mi dad al
he cho de ser hi jo de Me renp tah. Es más: se tra ta a to das lu ces
del mis mo «prín ci pe he re di ta rio, es cri ba del rey, gran co man‐ 
dan te del ejérci to, hi jo ma yor del rey Se thi-Me renp tah» que
apa re ce a ve ces en com pa ñía de su pa dre du ran te el rei na do de
és te. Su ma dre fue evi den te men te la rei na de Me rep tah, Es eno‐ 
fre‘, «la gran es po sa del rey».

El rei na do de Se thi II no fue lar go: sa be mos con se gu ri dad
que mu rió du ran te el sex to año de aquél. Su nom bre se en cuen‐ 
tra a me nu do en di ver sos lu ga res, des de Abu Sim bel, en Nu bia,
has ta el Del ta. Sin em bar go, só lo una de las ins crip cio nes de es‐ 
tos mo nu men tos es tá fe cha da, en Je bel el-Sil si le, y és ta es de su
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se gun do año. Pa re ce que allí se ex traía pie dra are nis ca, qui zá
con des tino al pe que ño tem plo que cons tru yó en el pri mer pa‐ 
tio del tem plo de Amón-Re‘, en Kár nak. Hay no ti cias de que en
es te mis mo se gun do año es tu vo en su pa la cio de Men fis y cier‐ 
tas ano ta cio nes so bre las cas de pie dra ca li za que los es cri bas
que su per vi sa ban las obras de su tum ba en el Va lle de los Re yes
arro ja ban tras ha ber con clui do sus in for mes pa ra la au to ri dad
su pe rior, re ve lan que es te tra ba jo co men zó po co des pués de su
su bi da al trono, y que aún pro se guía po co an tes y des pués de la
fe cha de su muer te en el año sex to.

En es tos do cu men tos no hay na da que se ña le nin gún acon te‐ 
ci mien to im por tan te du ran te su rei na do, y, sin em bar go, exis‐ 
ten cier tas prue bas in di rec tas que mues tran que és te de bió ver‐ 
se in te rrum pi do du ran te un cor to pe río do por el go bierno de
un usur pa dor, el rey Amen mes. No ti cias de dos plei tos fe cha‐ 
dos en el sex to año de Se thi in for man del ro bo de cier tos uten‐ 
si lios de co bre en te rra dos «des pués de la gue rra». Ade más, en
el pri mer año del rey, uno de los dos ca pa ta ces que di ri gían a
los tra ba ja do res de las obras de la tum ba del rey es Ne ferhotep,
cu yo lu gar ocu pa el sex to año el ca pa taz Pnēb. Es te cam bio se
de be a la muer te de Ne ferhotep, de quien se di ce que fue muer‐ 
to por «el ene mi go». Es evi den te que aquí no nos en contra mos
con un ene mi go ex terno fue ra de Egip to, sino con lu chas en
Te bas, si tua das muy pro ba ble men te en tre los años se gun do y
quin to de Se thi II, años de los que no te ne mos do cu men tos fe‐ 
cha dos. Na tu ral men te, el tra ba jo de la tum ba de Se thi se ha bía
in te rrum pi do; és te ex pli ca ría el que aún se es tu vie ran rea li zan‐ 
do en el año sex to, cuan do el tra ba jo de una tum ba real no tar‐ 
da ba en lle var se a ca bo ge ne ral men te más de los dos pri me ros
años de un rei na do.

El pa pi ro en el que se con ser va la in for ma ción res pec to a la
muer te vio len ta del ca pa taz Ne ferhotep es una acu sación que
ha ce el her ma no de és te a su su ce sor, Pnēb. Enu me ra va rios de‐ 
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li tos de ese úl ti mo, en tre ellos sus ame na zas de ma tar a Ne‐ 
ferhotep; és te se que jó al vi sir Amen mo se, que cas ti gó a Pnēb,
pe ro Pnēb acu só al vi sir an te Mo se el cual lo des ti tu yó. Co mo
el vi sir ocu pa ba el car go más ele va do de la ad mi nis tra ción, la
de ci sión de des ti tuir lo só lo pu do to mar la el rey. En otras pa la‐ 
bras, Mo se es un nom bre po co res pe tuo so que se da ba al rey de
aquel tiem po; la úni ca ex pli ca ción po si ble pa re ce ser que Mo se
es un apo do del rey Amen mes, lo que no es sor pren den te si se
tra ta ba de un usur pa dor, que, pa re ce cla ro, es ta ba bus can do un
pre tex to pa ra li brar se de un vi sir po co com pla cien te ya que re‐ 
cu rría contra él a la que ja injus ti fi ca da de un sim ple tra ba ja dor.
El nom bre de Amen mes se en cuen tra aña di do aquí y allá en
mo nu men tos de las re gio nes de Te bas y Ar mant, y en Nu bia,
por lo que su go bierno pa re ce ha ber se li mi ta do al sur del país.
Fue un go bierno cor to, pe ro sí lo su fi cien te men te lar go co mo
pa ra per mi tir le te ner su pro pia tum ba ex ca va da y de co ra da en
el Va lle de los Re yes; és ta es de re gu la res di men sio nes, aun que
es tá sin ter mi nar. Sin em bar go, su de co ra ción es bas tan te sen‐ 
ci lla. No se sa be con se gu ri dad si lle ga ron a en te rrar le en ella,
pe ro te nía que es tar muy ocul ta ba jo los es com bros del Va lle ya
que una vein te na de años más tar de los obre ros que ex ca va ban
la tum ba del rey Se th nakht, des co no cien do su pre sen cia, pi ca‐ 
ron di rec ta men te so bre ella. Pro ba ble men te fue en ton ces cuan‐ 
do la de co ra ción de la tum ba sal tó en pe da zos y se blan quea ron
las pa re des, aun que no de for ma tan com ple ta que que da ran
bo rra das las fi gu ras y el nom bre de cier ta Takha‘e, ma dre del
rey, evi den te men te la ma dre de Amen mes. Se co no ce a una
prin ce sa de es te mis mo nom bre co mo hi ja de Ra m sés II en los
úl ti mos años de és te. Qui zá sea la mis ma da ma que apa re ce co‐ 
mo ma dre de Amen mes, quien po dría en tal ca so jus ti fi car su
as pi ra ción al trono co mo nie to de aquel gran go ber nan te.

El hi jo de Se thi II, Se thi-Me renp tah, quien fi gu ra ba jun to a
su pa dre co mo he re de ro al trono en los re lie ves de su tri ple se‐ 
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pul cro en Kár nak, no lle gó nun ca a ser rey. O bien mu rió an tes
que su pa dre o bien fue des pla za do por Ra m sés-Sip tah; la su bi‐ 
da al trono de es te úl ti mo fue pau la ti na. Ra m sés-Sip tah só lo
pue de ha ber si do un se gun dón, un hi jo más jo ven de Se thi  II;
sin du da tu vo que su pe rar al gu na opo si ción ya que de otra for‐ 
ma su con tem po rá neo, el can ci ller Bay, no hu bie ra te ni do mo‐ 
ti vos pa ra atri buir se jac tan cio sa men te el so bre nom bre «el que
es ta ble ció al rey en el trono de su pa dre». Bay fue ba jo Se thi II
«es cri ba del rey y des pen se ro del rey», y aho ra, ba jo Ra m sés-
Sip tah, era «can ci ller» o «(gran) can ci ller de to do el país». Unas
ta bli llas de ce rá mi ca con su nom bre se pu sie ron jun to con las
del rey en los de pó si tos de ci mien to del tem plo fu ne ra rio real
de Te bas, pri vi le gio sin pa ra le lo, y dos ja rras que se en con tra‐ 
ron en el tem plo ha bían con te ni do vino de las «pro pie da des del
can ci ller de to do el país», pe se a que, por lo ge ne ral, los vi ñe dos
eran pro pie dad de los tem plos o del trono. Ya he mos men cio‐ 
na do que te nía una tum ba, aun que pe que ña, en el Va lle de los
Re yes, lo que tam bién es com ple ta men te ex cep cio nal.

En los de pó si tos de ci mien to, lo mis mo que en otros lu ga res,
Ra m sés-Sip tah apa re ce con su nue vo nom bre de Me renp tah-
Sip tah que adop tó por mo ti vos des co no ci dos al go an tes del ter‐ 
cer año de su rei na do. Tam bién en contra mos otro de los nom‐ 
bres de Bay, el de Ra m sés-khaen ter, que pro ba ble men te se le
dio más tar de en la cor te, en un re lie ve de Asuán en el que Bay
es tá re pre sen ta do de pie de trás del rey, el cual es tá re ci bien do a
Se ty, vi rrey de Nu bia. La for ma de es te nue vo nom bre, si mi lar a
otros que lle va ban en es te pe rio do des pen se ros rea les, uni da al
he cho de que el pro pio Bay fue des pen se ro del rey ba jo Se thi II,
su gie re que, co mo la ma yo ría de los des pen se ros rea les de es ta
épo ca, tam bién él era de ori gen ex tran je ro, muy pro ba ble men te
asiá ti co.

Me renp tah-Sip tah no era más que un ni ño cuan do ocu pó el
trono; su mo mia ates ti gua que a su muer te, tras diez años de



340

rei na do, aún era muy jo ven. Por es ta ra zón es com pren si ble
que ne ce si ta ra el pro tec tor que en contró en la per so na de Bay.

Era pre ci sa tal pro tec ción pa ra en fren tar se a otro po de ro so
per so na je de es te tiem po: la rei na Tuo s re, la «gran es po sa del
rey» Se thi II. Tam bién ella te nía tum ba en el Va lle de los Re yes,
en el cual al gu nos egip tó lo gos an ti guos di cen ha ber vis to el tí‐ 
tu lo: «He re de ra del trono». De ser ello cier to tu vo que tra tar se
de una hi ja de Ra m sés II o, lo que es más pro ba ble, de la hi ja de
Me renp tah, her ma na del pro pio Se thi II. Sien do viu da, pu so en
su tum ba el tí tu lo «gran es po sa del rey», y el rey en cu ya com‐ 
pa ñía es tá re pre sen ta da es Me renp tah-Sip tah. Tras la muer te de
és te, ella cam bió en to das par tes su nom bre por el nom bre de
su ma ri do di fun to, Se thi II. Es evi den te que no era la ma dre de
Me renp tah-Sip tah, de otra for ma po dría ha ber se da do el nom‐ 
bre de «ma dre del rey» y no ha ber bo rra do su nom bre. Me‐ 
renp tah-Sip tah no de jó he re de ros. La pro pia Tuo s re se hi zo
car go del go bierno, se dio a sí mis ma el nom bre de «rey del Al‐ 
to y Ba jo Egip to», «Se ñor de las Dos Tie rras» e in clu so «hi jo de
Re‘». Tam bién adop tó un se gun do car tu cho de Si tre‘-me ra mūn,
ade más de su an ti guo car tu cho que con te nía el nom bre de Tuo‐ 
s re. En es tas nue vas fun cio nes apa re ce en los de pó si tos de ci‐ 
mien to de su pro pio tem plo fu ne ra rio de Te bas; por tal mo ti vo
la cons truc ción de es te úl ti mo co men zó al go des pués de que se
aca ba ra la tum ba. El he cho de que su nom bre apa rez ca en
Kantir, en el Del ta, re ve la que su po der al can zó a to do Egip to, y
su re cuer do se con ser va has ta en la his to ria de Ma ne tón, quien
da co mo úl ti mo rey de la XIX Di n as tía a Thuo ris, lo que es sin
lu gar a du das una co rrup ción de su nom bre. No se sa be na da
acer ca del des tino de Bay du ran te el rei na do de Tuo s re; da la
im pre sión de que és ta aca bó con su po der.

Da do lo in su fi cien te del ma te rial dis po ni ble es di fí cil re cons‐ 
truir la his to ria de la XIX Di n as tía des pués de la muer te de Me‐ 
renp tah. Fue, a to das lu ces, un pe río do po co bri llan te de lu chas
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in tes ti nas, pe ro no, des de lue go, co mo qui sie ron ha cer creer
pos te rior men te los re yes de la XX Di n as tía, una se rie de años
de anar quía com ple ta. Se gún aqué llos a los años de anar quía si‐ 
guió el rei na do de un usur pa dor si rio y só lo la XX Di n as tía vol‐ 
vió a im plan tar el or den en el país.

e)  Se th nakht y Ra m sés III

Na da se sa be acer ca de la tran si ción en tre las Di n as tías XIX
y XX, sal vo el sim ple he cho de que in me dia ta men te des pués de
los dé bi les rei na dos de Me renp tah-Sip tah y de Tuo s re vino el
de Se th nakht, cu ya fir me ma no res ta ble ció el or den in te rior en
el país. Las con di cio nes eran si mi la res en ton ces a las im pe ran‐ 
tes cuan do Ho re mheb asu mió el po der a fi nes de la XVI II Di n‐ 
as tía, por lo que qui zá pue da con je tu rar se que tam bién Se th‐ 
nakht fue ra un ofi cial del ejérci to cu yo go bierno se acep tó
cuan do to do el mun do lle gó a ad mi tir que el pe li gro ex te rior
que ame na za ba a Egip to re que ría una per so na enér gi ca en el
trono. Di fí cil men te pue de su rei na do ha ber du ra do más de dos
años; la úl ti ma fe cha do cu men ta da de és te es el del año se gun‐ 
do. Los tra ba ja do res que, po co des pués de co men zar su go‐ 
bierno, ex ca va ban su tum ba en el Va lle de los Re yes tro pe za ron
con la tum ba de Amen mes, por lo que el lu gar tu vo que ser
aban do na do. Evi den te men te no tu vo tiem po de pre pa rar una
tum ba en otro si tio por lo cual Se th nakht fue en te rra do en la
tum ba de la rei na Tuo s re, usur pa da con es te ob je to.

Su hi jo, Ra m sés III, es ta ba de ci di do a emu lar a su ilus tre to‐ 
ca yo de la XIX Di n as tía, ya que no só lo lle va ba su nom bre, sino
que tam bién dio a sus hi jos los nom bres de los hi jos de Ra m‐ 
sés II. Su ac ti vi dad cons truc to ra al can zó a to do el país, aun que
es muy po co lo que de ello se ha con ser va do. Por for tu na, su
tem plo fu ne ra rio de Me di net Ha bu, en el ex tre mo sur de la lar‐ 
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ga fi la de tem plos fu ne ra rios si tua dos en la mar gen iz quier da
del Ni lo, en Te bas, re sul ta ser el tem plo egip cio de los tiem pos
fa ra ó ni cos me jor con ser va do, y nos per mi te vis lum brar, aun‐ 
que de for ma in su fi cien te, las proe zas mi li ta res de su rei na do.

El tem plo, ca si con las mis mas ca rac te rís ti cas que el tem plo
fu ne ra rio de Ra m sés II, se eri gió en me dio de un te rreno rec‐ 
tan gu lar de 210 por 315 me tros. Ad jun to a él por su la do sur se
cons tru yó un pa la cio real. Se ña la ba el re cin to un mu ro de la‐ 
dri llo que lo con ver tía en una só li da for ta le za pre pa ra da pa ra
al ber gar la ad mi nis tra ción de la re gión en te ra, a cu yo fin, en tre
el mu ro y el tem plo, ha bía unas de pen den cias, así co mo ca sas
pa ra los sacer do tes y pa ra la ma yo ría de la po bla ción.

Ca si to do el tem plo se cons tru yó en los pri me ros años del
rei na do. Cier tas ins crip cio nes en las can te ras de pie dra are nis‐ 
ca de Je bel el-Sil si le, fe cha das en el año quin to, ha blan de tres‐ 
cien tos hom bres em plea dos en ex traer y trans por tar blo ques
con des tino al tem plo. Tam bién de es te año es la más an ti gua
ins crip ción fe cha da del tem plo. Ape nas pue de de cir se que ta les
ins crip cio nes sean his tó ri cas, ya que con tie nen só lo un pu ña do
de su ce sos dis per sos a lo lar go de una ex ten sa ala ban za po é ti ca
del rey y sus vic to rias. Afor tu na da men te vie nen a com ple tar las
cier to nú me ro de re lie ves a gran es ca la que re pre sen tan es ce nas
de ba ta llas y de triun fos que nos per mi ten com po ner un in su fi‐ 
cien te re la to de los acon te ci mien tos del rei na do.
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Fig. 7. Ba ta lla na val de Ra m sés III contra los pue blos del País del Mar.

Las tres es ce nas de la gue rra de Nu bia con to da pro ba bi li dad
no son más que re pre sen ta cio nes sim bó li cas tra di cio na les y no
se re fie ren a nin gún he cho bé li co real, ya que Nu bia ha bía es ta‐ 
do en ma nos egip cias du ran te va rias ge ne ra cio nes. Sin em bar‐ 
go, los otros re lie ves, cu yas le yen das es tán fe cha das en los años
quin to, oc ta vo y un dé ci mo, se re fie ren a tres cam pa ñas de una
con si de ra ble im por tan cia his tó ri ca.

La pri me ra de ellas, del año quin to, tu vo lu gar contra los li‐ 
bios, que des de la de rro ta que les in fli gió Me renp tah se ha bían
ido in fil tran do de nue vo en el Del ta y ha bían lle ga do has ta el
mis mo cen tro de és te, de vas tan do las ciu da des y el cam po del
no mo de Xois. En es ta oca sión apa re cía, jun to a los li bu y a los
mas hauash, una nue va tri bu, la de los se ped, acer ca de la cual
ca re ce mos de otros da tos. La lu cha contra el ene mi go, que es ta
vez avan za ba por jun to a la cos ta, tu vo lu gar cer ca de la ciu dad
de «Usi ma re‘-mia mūn-pro te ge-de-los-te meh»; te meh es el
nom bre de otro pue blo li bio, y Usi ma re‘-mia mūn el pre nom bre
de Ra m sés III. La ba ta lla, en la cual com ba tie ron del la do egip‐ 
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cio mer ce na rios ex tran je ros, prin ci pal men te shar den, fue ape‐ 
nas un pre lu dio de la gue rra mu cho más im por tan te que tu vo
lu gar seis años más tar de, aun que, se gún las fuen tes egip cias,
las pér di das del ene mi go se re mon ta ron a la con si de ra ble ci fra
de 12 535 muer tos.

Los re lie ves de la gue rra li bia de bie ron ser ta lla dos en el mu‐ 
ro al gún tiem po des pués de que se de sa rro lla ron los acon te ci‐ 
mien tos, ya que la ins crip ción que los acom pa ña con tie ne cier‐ 
tas alu sio nes a un ene mi go que se iba apro xi man do a la fron te‐ 
ra egip cia por el nor te; otro tes ti mo nio in di ca que el con flic to
con es te nue vo ene mi go no se ma ni fes tó has ta el oc ta vo año de
Ra m sés III. Es te avan ce sep ten trio nal, pro ce den te de Asia Me‐ 
nor y de las is las del Egeo, has ta Si ria y Pa les ti na, for ma ba par te
de un vas to mo vi mien to de pue blos emi gran tes, en tre los cua‐ 
les los más nu me ro sos y fa mo sos eran los pe le s et, to ca dos de
plu mas, y los tjeker, con sus yel mos de cuerno. Aso la ron y ocu‐ 
pa ron la cos ta de Amu rru y pu sie ron fin al go bierno egip cio en
Si ria. Aun que se di ce que Ra m sés III avan zó has ta Pa les ti na pa‐ 
ra en con trar se con ellos, no ca be du da de que en rea li dad Egip‐ 
to es ta ba com ple ta men te a la de fen si va y que las ba ta llas de ci si‐ 
vas contra los sep ten trio na les se li bra ron, en úl ti ma ins tan cia,
muy cer ca de la fron te ra egip cia. Dos ria das de ene mi gos se
apro xi ma ban a Egip to: una por tie rra en ca rros ti ra dos por ca‐ 
ba llos, con las fa mi lias en ca rre tas de bue yes, y otra por mar en
una flo ta que pe ne tra ba por las bo cas del Ni lo. Am bas fuer zas
ene mi gas fue ron de rro ta das. No se di ce mu cho de la ba ta lla en
tie rra, pe ro los re lie ves de la ba ta lla na val, la pri me ra de es te ti‐ 
po que se co no ce en la his to ria, con tie nen al gu nos de ta lles in te‐ 
re san tes. Los egip cios, pre ve ni dos del avan ce del ene mi go a
tra vés de Pa les ti na y a lo lar go de la cos ta, tu vie ron su fi cien te
tiem po pa ra reu nir y equi par una ar ma da con la que pre pa rar
una em bos ca da a los in va so res. Cuan do el ene mi go ha bía pe ne‐ 
tra do en una de las bo cas del Ni lo y, con las ve las ple ga das, es‐ 
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ta ban a pun to de to mar tie rra con el fin de sor pren der a la po‐ 
bla ción, co mo acos tum bra ban a ha cer en sus ex pe di cio nes pi‐ 
rá ti cas, en con tra ron de pron to que la ar ma da egip cia, for ma da
en or den y dis pues ta pa ra la ba ta lla, les ha bía cor ta do la re ti ra‐ 
da. Las tri pu la cio nes ene mi gas fue ron pre sa del pá ni co, y los
egip cios, uti li zan do gar fios de re zo nes pa ra des ga rrar las ve las
de los in va so res, rom pie ron los más ti les del ene mi go e hi cie ron
os ci lar sus em bar ca cio nes, que es ta ban ador na das en sus ex tre‐ 
mos con una ca be za de pá ja ro. Pron to los na víos nau fra ga ron,
las ar mas que da ron es par ci das por el agua y, jun to a la cos ta,
los cuer pos de los gue rre ros ene mi gos muer tos. Aque llos que
lo gra ron es ca par a tie rra fue ron muer tos o he chos pri sio ne ros
por el ejérci to egip cio de tie rra que es ta ba aguar dán do los.

La vic to ria te rres tre y la na val per mi tie ron a Ra m sés III ex‐ 
pul sar a los pe le s et y a los tjeker del te rri to rio pro pia men te
egip cio, pe ro evi den te men te los egip cios no con ta ban con las
fuer zas su fi cien tes co mo pa ra ex pul sar los de Pa les ti na y Si ria.
Los pe le s et se es ta ble cie ron en la cos ta de Pa les ti na y die ron a
di cho país su nom bre; lla ma dos fi lis teos, fue ron pos te rior men‐ 
te una con ti nua fuen te de in quie tud pa ra los is ra eli tas. Aun ha‐ 
cia fi nes de la Di n as tía XX vio We na mun, an te la cos ta de Si ria,
em bar ca cio nes tjeker.

Los pe le s et cap tu ra dos fue ron mar ca dos con el nom bre de
Ra m sés III e in clui dos en el ejérci to egip cio o re du ci dos a la es‐ 
cla vi tud. En el año on cea vo del rei na do del rey en contra mos a
és tos lu chan do jun to con las tro pas shar den y las na ti vas egip‐ 
cias, en un in ten to de evi tar un se gun do asal to li bio. Es ta se‐ 
gun da in va sión, a juz gar por las ci fras de 2715 li bios muer tos y
2052 cap tu ra dos, in clu yen do mu je res y ni ños, fue de di men sio‐ 
nes me no res que la pri me ra. No hay nin gún mo ti vo pa ra du dar
de la exac ti tud de unas ci fras tan pre ci sas, pe ro la de unas cua‐ 
ren ta y dos ca be zas de ga na do que ca ye ron co mo bo tín en po‐ 
der de los egip cios pa re ce al go pe que ña.
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Por otra par te, el prin ci pal con tin gen te de las fuer zas li bias
pa re ce que es ta ba for ma do por hom bres de la tri bu mas hauash
que, con du ci dos por Mes hes her, hi jo de Ke per, y con cin co je‐ 
fes su bor di na dos su yos, avan za ron des de el le jano oes te e in va‐ 
die ron, en pri mer lu gar, el te rri to rio de otra tri bu, los tehen,
an tes de lle gar a Egip to. Apa re cen uti li zan do ca rros de com ba‐ 
te, y en tre sus pér di das fi gu ran sus es pa das, que te nían la lon gi‐ 
tud ca si in creí ble de uno y me dio a dos me tros. Los egip cios
per si guie ron al ene mi go de rro ta do du ran te unas diez mi llas,
en tre la ciu dad de «Ra m sés que es tá so bre la mon ta ña de 
Up-ta» y la ciu dad de Has ho («Man sión-de-las-are nas»), por
al gu na re gión pr óxi ma a la cos ta oc ci den tal de Egip to, y tu vie‐ 
ron éxi to, ya que cap tu ra ron in clu so al pro pio je fe Mes hes her.
Ke per, el pa dre de és te, lle gó pos te rior men te a su pli car la paz e
in ter ce der por la vi da de su hi jo, pe ro no te ne mos in for ma ción
so bre cuál fue ra la suer te de Mes hes her.

No se sa be con se gu ri dad a qué pe río do del rei na do de Ra m‐ 
sés  III co rres pon den los re lie ves de Me di net Ha bu que re pre‐ 
sen tan al rey al fren te de sus tro pas ata can do a las ciu da des de
Ar zawa en Ci li cia y de Amu rru y Tu nip en Si ria. Por otra par te,
po drían co rres pon der a acon te ci mien tos rea les pro du ci dos du‐ 
ran te un in ten to que lle vó a ca bo Ra m sés III de re cu pe rar par te
del te rri to rio per di do de ma nos de los pe le s et y tjeker. Sin em‐ 
bar go, tam bién es po si ble que sean, co mo otras de co ra cio nes
mu ra les de Me di net Ha bu, sim ples co pias de re lie ves más an ti‐ 
guos que re pre sen ta ban las ha za ñas de Ra m sés II en es tos lu ga‐ 
res, tan to más cuan to que en nin gu na par te hay una cla ra re fe‐ 
ren cia a que Ra m sés III to ma ra par te per so nal men te en nin gu‐ 
na de las ba ta llas de su rei na do.

Es tas gue rras ocu pa ron com ple ta men te el pri mer ter cio del
rei na do de Ra m sés  III. Con si de ran do sus re sul ta dos, se pue de
de cir que fue ron per ma nen tes en el es te. No vuel ven a te ner se
no ti cias de ame na zas en es tas fron te ras has ta el ata que si rio del
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si glo VI II a. C., aun que las po se sio nes asiá ti cas se per die ron ba jo
Ra m sés III o ba jo sus in me dia tos su ce so res. No obs tan te, en el
oes te la tran qui li dad fue só lo tem po ral y la pre sen cia de los li‐ 
bios en Egip to se men cio na re pe ti da men te más tar de, en el cur‐ 
so de la XX Di n as tía.

So bre las con di cio nes in ter nas del país ba jo Ra m sés  III, y
prin ci pal men te so bre las con di cio nes eco nó mi cas, arro ja mu‐ 
cha luz el lla ma do Gran Pa pi ro Ha rris del Bri tish Mu seum. Se
cree que es te lar go do cu men to es un ma ni fies to que le yó su su‐ 
ce sor el día de su ele va ción al trono en pre sen cia de los sacer‐ 
do tes reu ni dos pa ra tal oca sión. Su ob je to era ase gu rar el apo yo
de és tos po nien do an te sus ojos los fa vo res que Ra m sés III ha‐ 
bía con ce di do a los dio ses y a sus tem plos du ran te su rei na do.
El pa pi ro enu me ra, en efec to, las do na cio nes del rey, que el
nue vo rey con fir ma en aquel mo men to.

Se ha cal cu la do, a par tir de las lis tas del pa pi ro, que Ra m‐ 
sés III dio a los tem plos apro xi ma da men te un 6 por 100 de la
po bla ción to tal y un 10 por 100 de la tie rra cul ti va ble, pro pie‐ 
da des que se su ma ron a las que aqué llos ya po seían. De es te
mo do los tem plos ha bían ob te ni do en aquel tiem po al re de dor
de un 30 por 100 de la tie rra cul ti va ble y de un 20 por 100 de
los ha bi tan tes del país. El prin ci pal be ne fi cia rio, jun to a los
tem plos de Men fis y He lió po lis, era el dios Amón-Re‘ de Te bas.
Con ello el rey creó en la per so na del gran sacer do te de Amón-
Re‘ un pe li gro so ri val del po der real; sin tie ron el in flu jo de es te
al to dig na ta rio to dos los su ce so res de Ra m sés III has ta fi nes de
la XX Di n as tía.

De un in te rés es pe cial es un gru po de tres pa pi ros que nos da
al gu na in for ma ción so bre una cons pi ra ción de ha rén contra
Ra m sés III. La na tu ra le za del he cho es de tal gé ne ro que nun ca
se re ve ló ni alu dió a ella en las ins crip cio nes ofi cia les de los
mo nu men tos. Es cier to que el «cri men» de los prin ci pa les
cons pi ra do res, mu chos de ellos fun cio na rios y ma yor do mos
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del ha rén real, no se es pe ci fi ca. Sin em bar go, en uno de los do‐ 
cu men tos se ha bla de Ra m sés III con el tí tu lo de «el gran dios»,
epí te to que en es te pe río do no se apli có nun ca a un rey vi vo,
por lo cual de be mos lle gar a la con clu sión de que Ra m sés III es‐ 
ta ba muer to en la épo ca de es te jui cio. Lo más pro ba ble es que
su muer te fue ra la con se cuen cia de un aten ta do contra su vi da
pro mo vi do por los cons pi ra do res. An tes de su muer te tu vo
tiem po de reu nir un tri bu nal de do ce al tos dig na ta rios ju di cia‐ 
les, en co men dán do les que rea li za ran una in ves ti ga ción cui da‐ 
do sa e im par cial. Se de mos tró la cul pa bi li dad de veinti séis
hom bres y de seis mu je res, y «les al can zó el cas ti go», es de cir,
fue ron eje cu ta dos, aun que a al gu nos se les per mi tió el sui ci dio.
Unos ha bían si do cons pi ra do res ac ti vos, mien tras que otros só‐ 
lo co no cían los pla nes, pe ro no los ha bían de nun cia do. A otros
cua tro, que se ha bían uni do a las mu je res du ran te los he chos o
des pués de ellos y ha bían par ti ci pa do en fies tas con ellas, se les
cor ta ron las ore jas y na ri ces. Só lo uno de los hom bres que dó
ab suel to, aun que no se li bró de una se ve ra amo nes ta ción.

No se sa be a cien cia cier ta cuá les fue ron la cau sa y el de sig‐ 
nio de la «re be lión» contra el se ñor, el rey. Só lo se men cio na
por su nom bre a una mu jer del ha rén, Te ye, y a su hi jo Pen tuēr
que cons pi ra ba con ella; se sue le con si de rar que se tra ta ba de
una es po sa se cun da ria del rey que cons pi ró contra él pa ra ele‐ 
var a su hi jo al trono en lu gar del he re de ro le gí ti mo.

Fue un tris te fi nal pa ra el gran rey en su tri ge si mo se gun do
año de go bierno.

f)  Des de la muer te de Ra m sés III has ta el fi nal de la XX Di n as tía.

El res to de la XX Di n as tía son ocho re yes, to dos los cua les se
lla man Ra m sés, aun que ca da uno con un pre nom bre dis tin ti vo.
El pri me ro de ellos, Ra m sés  IV, el úni co en to do es te pe río do
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cu yo rei na do pue de fi jar se, rei nó du ran te seis años; de los res‐ 
tan tes, Ra m sés IX y Ra m sés XI rei na ron res pec ti va men te die ci‐ 
sie te y veinti sie te años co mo mí ni mo, mien tras que los rei na‐ 
dos de to dos los de más fue ron de cor ta du ra ción. La du ra ción
com ple ta de to da la di n as tía, in clu yen do a Se th nakht y a Ra m‐ 
sés III, se cal cu la apro xi ma da men te en unos cien to quin ce años.
To dos ellos tie nen tum bas en el Va lle de los Re yes, ex cep tuan do
a Ra m sés VI II, cu ya tum ba es bas tan te im pro ba ble que pu die ra
ha ber es ca pa do a la aten ción de los ex ca va do res; evi den te men‐ 
te, se tra ta de un rey efí me ro que nun ca fue en te rra do allí.

No pa re ce que el rei na do de Ra m sés IV ca re cie ra de es plen‐ 
dor. Su ac ti vi dad cons truc to ra po dría ha ber si do con si de ra ble
si hu bie ra te ni do tiem po pa ra lle var a buen tér mino sus pro‐ 
yec tos, de los que nos da una re mo ta idea el he cho de que en‐ 
via ra va rias gran des ex pe di cio nes a las can te ras de pu din ga gris
de Ua di Ha m ma mat pa ra ex traer pie dra pa ra los mo nu men tos
del rey en Cop tos, Te bas y Ar mant. Prác ti ca men te no que da
na da de es tos mo nu men tos, si es que lle ga ron a ser cons trui dos
real men te. El gran tem plo fu ne ra rio cer cano a Deir el-Baha ri,
que ha bía de su pe rar in clu so al cons trui do por su pa dre en Me‐ 
di net Ha bu, ape nas ha bía avan za do en la épo ca de su muer te
más allá de los de pó si tos de ci mien to y de las pri me ras ca pas de
los mu ros. Su nom bre se en cuen tra en nu me ro sos edi fi cios de
to do el país, pe ro siem pre aña di do a mo nu men tos eri gi dos por
sus pre de ce so res. Es tas ins crip cio nes, lo mis mo que las de sus
su ce so res in me dia tos (de Ra m sés  V al VI II), no men cio nan
acon te ci mien to al guno de los res pec ti vos rei na dos, pe ro su plen
es ta de fi cien cia cier tos do cu men tos ad mi nis tra ti vos de pa pi ro,
a juz gar por los cua les las con di cio nes in ter nas del país no eran
pre ci sa men te sa tis fac to rias.

Así un pa pi ro de Tu rín, que con tie ne una lar ga acu sación
contra un sacer do te de Ele fanti na, re gis tra una lar ga se rie de
de li tos de és te que se pro lon gan des de tiem pos de Ra m sés  III
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has ta un pe río do avan za do del rei na do de Ra m sés V. El he cho
de que su ac ti vi dad pu die ra pro lon gar se du ran te unos quin ce
años ates ti gua la ine fi ca cia de la ad mi nis tra ción y de la jus ti cia
du ran te los rei na dos en cues tión.

Otro do cu men to, el lla ma do Pa pi ro Wil bour, uno de los más
lar gos pa pi ros egip cios que han lle ga do has ta no so tros, es el
úni co ejem plar que se con ser va de un ti po de do cu men tos del
que de bie ron re dac tar se mu chos anual men te. Re gis tra los re‐ 
sul ta dos de una me di ción de tie rra y del tri bu to im pues to en la
par te del país que se ex ten día des de la en tra da del oa sis del
Fayum has ta el le jano el-Min ya, en el Egip to me dio. El pa pi ro,
fe cha do en el año cuar to de Ra m sés V, con fir ma que gran par te
de la tie rra per te ne cía a los tem plos, en par ti cu lar al de Amón-
Re‘ de Te bas. Los prin ci pa les car gos sacer do ta les del ser vi cio de
Amón-Re‘ es ta ban en ma nos de una po de ro sa fa mi lia. Du ran te
los rei na dos de Ra m sés IV has ta el VI, el gran sacer do te es Ra‐ 
me s enakht; su pa dre ha bía si do el prin ci pal ad mi nis tra dor de
con tri bu cio nes y su hi jo no só lo ocu pó es te car go, sino tam bién
el de ma yor do mo de Amón de los bienes del tem plo del dios y
el de ad mi nis tra dor de gran par te de la tie rra real. De es ta ma‐ 
ne ra el fa ra ón de pen día fi nan cie ra men te en bue na me di da del
gran sacer do te de Amón-Re‘.

Hay in di cios de di sen sio nes en la fa mi lia real. Ra m sés VI, del
que sa be mos que era hi jo de Ra m sés III, fue con tra rio a los rei‐ 
na dos de sus pre de ce so res. En un cier to nú me ro de mo nu men‐ 
tos pu so su nom bre en lu gar del de Ra m sés  IV, y usur pó, sin
más, la tum ba de Ra m sés V, al que in clu so es po si ble que des‐ 
tro na ra. En re la ción con es to, de al gún mo do, po drían es tar los
su ce sos re gis tra dos el año pri me ro de un rey al que no se nom‐ 
bra: has ta Te bas lle ga ron no ti cias de que un pue blo ene mi go
ha bía al can za do la ciu dad lla ma da Per-neb yt, des tru yén do la y
que man do a sus ha bi tan tes. Co mo con se cuen cia, se con cen tró
en Te bas la po li cía de las in me dia cio nes pa ra pro te ger la tum ba
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del rey y se or de nó a los obre ros que tra ba ja ban en ella que no
aban do na ran sus al deas has ta que pa sa ra el pe li gro. Ca be la po‐ 
si bi li dad de que es tas hos ti li da des ten gan re la ción con el pe río‐ 
do de tran si ción en tre Ra m sés V y Ra m sés VI.

Otras va rias alu sio nes po nen de ma ni fies to que la vic to ria de
Ra m sés III so bre los li bios de nin gún mo do ha bía pues to fin a
las in cur sio nes de és tos. La pre sen cia de «ha bi tan tes del de sier‐ 
to», a los que a ve ces se da el nom bre de li bu o de mas hauash,
se men cio na re pe ti das ve ces en la re gión de Te bas; só lo pue de
tra tar se de hor das nó ma das de li bios y, aun que nun ca se ha bla
de lu chas con ellos, de bie ron ha ber cons ti tui do una fuen te de
te mo res pa ra la po bla ción. La ma yor par te de es tas in cur sio nes
tu vie ron lu gar du ran te los rei na dos de Ra m sés  IX y X, has ta
que los in tru sos se es ta ble cie ron fi nal men te en los al re de do res
de la ciu dad de Hnes, al sur del Fayum, que lle gó a ser la cu na
de la XXII Di n as tía li bia.

En el de ci mo sex to año de Ra m sés IX salió a la luz pú bli ca un
gran es cán da lo cuan do lle gó a oí dos de las au to ri da des, o, me‐ 
jor di cho, cuan do és tas se vie ron obli ga das a ad ver tir que se es‐ 
ta ban co me tien do ro bos en la ne cró po lis de Te bas; lle gó un
mo men to en que no pu die ron se guir des en ten dién do se de lo
que es ta ba ocu rrien do en la par te de la ca pi tal que se ex tien de
al oes te del Ni lo, don de es ta ban si tua dos gran des ce men te rios,
tan to rea les co mo pri va dos. Se han con ser va do va rios ex ten sos
do cu men tos en los que abun dan de ta lles com pli ca dos de la in‐ 
ves ti ga ción y en los que se con tie ne una in for ma ción in te re san‐ 
te so bre la vi da y las con di cio nes de las cla ses ba jas de Te bas.
Más apa sio nan te es, sin em bar go, la for ma en que co men zó to‐ 
do el asun to. La Te bas de aque lla épo ca es ta ba di vi di da en dos
dis tri tos ad mi nis tra ti vos: Nē, la ciu dad al es te del río que in‐ 
cluía los tem plos de Amón-Re‘ y de las di vi ni da des lo ca les, y la
ciu dad al oes te del río, «Al oes te de Nē», con la ne cró po lis, los
tem plos fu ne ra rios rea les, y una den sa po bla ción de obre ros, de
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ar te sanos y de miem bros del ba jo sacer do cio em plea dos en los
tem plos y ce men te rios. Ca da la do del río es ta ba re gi do por un
al cal de; en el año an tes ci ta do, el al cal de del la do orien tal era
Pe siur y el del oc ci den tal, Pue ro.

Ca da uno de ellos des con fia ba del otro, por lo que no es sor‐ 
pren den te que Pe siur re ci bie ra a dos es cri bas de «Al oes te de
Nē», que lle ga ron a su ofi ci na pa ra no ti fi car le cier tos ro bos
per pe tra dos en el ce men te rio en el otro la do del río. Él es ta ba a
pun to de co mu ni car la in for ma ción al fa ra ón cuan do se le an ti‐ 
ci pó Pue ro, que se vio for za do, da das las cir cuns tan cias, a es cri‐ 
bir e in for mar ad mi nis tra ti va men te al vi sir y a dos de los ma‐ 
yor do mos del rey. Es tos dig na ta rios en via ron in me dia ta men te
una co mi sión com pues ta por el es cri ba del vi sir y el es cri ba de
la te so re ría del fa ra ón, el pro pio Pue ro, al gu nos fun cio na rios
me no res y la po li cía. La co mi sión in ves ti gó diez tum bas rea les
y las en contró in tac tas to das ex cep to una, la tum ba y pi rá mi de
de Se be ke ms af, un rey de la XVI II Di n as tía. Sin em bar go, se en‐ 
con tra ron con que mu chas de las tum bas pri va das ha bían si do
for za das y sa quea das por la dro nes. Se en vió un in for me al vi sir
y a los dos ma yor do mos, jun to con una lis ta de la dro nes arres‐ 
ta dos e in te rro ga dos.

Al día si guien te el vi sir Kha e mue se y Nes amun, uno de los
ma yor do mos del rey, fue ron al Va lle de las Rei nas a ins pec cio‐ 
nar las tum bas de las da mas rea les; és tas se en con tra ron in tac‐ 
tas, y se ab sol vió al cal de re ro que ha bía si do acu sa do de los ro‐ 
bos. Nes amun y el vi sir en via ron a Nē una mul ti tud de tra ba ja‐ 
do res de la ne cró po lis con la no ti cia del sa tis fac to rio re sul ta do
de la ins pec ción. La mul ti tud se ma ni fes tó an te la ca sa de Pe‐ 
siur, que dis cu tió con ellos; él co no cía va rios de li tos que ha bían
si do co me ti dos en el otro la do del río y di jo que in for ma ría de
ello al rey. Al oír es to, Pue ro en vió una que ja es cri ta al vi sir y
so li ci tó una in ves ti ga ción, di cien do tam bién que los es cri bas de
la ne cró po lis no de bían ha ber in for ma do a Pe siur, sino di rec ta‐ 
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men te al vi sir, co mo era cos tum bre. El al to tri bu nal que a con‐ 
se cuen cia de ello se reu nió en Te bas de ci dió que las acu sacio‐ 
nes de Pe siur ca re cían de fun da men to, pues el vi sir que pre si día
el tri bu nal ma ni fes tó que ha bía ins pec cio na do las tum bas se ña‐ 
la das por Pe siur y que las ha bía en contra do in tac tas. El tri bu nal
dio la li ber tad al cal de re ro sos pe cho so de los ro bos.

Aun que Pue ro fue ab suel to de la acu sación de ne gli gen cia,
na die po día ne gar que la tum ba del rey Se be ke ms af ha bía si do
ro ba da efec ti va men te y que era pre ci so de te ner al la drón o la‐ 
dro nes. Pue ro tu vo éxi to, ya que los des cu brió y arres tó ca si in‐ 
me dia ta men te. Ocho hom bres es ta ban com pli ca dos en ello;
tam bién se sa be que su je fe, el al ba ñil Amenp nū fe, fue des ti tui‐ 
do. Se con ser va un ví vi do re la to del sa queo del en te rra mien to
de Se be ke ms af y sus rei nas. Sin em bar go, tam bién se nos di ce
que to do es to ha bía ocu rri do tres años an tes y que fue en ton ces
cuan do se de tu vo a Amenp nū fe, pe ro que és te con si guió la li‐ 
ber tad so bor nan do a un es cri ba del dis tri to con su par te del bo‐ 
tín. En ton ces se pre sen tó al rey un in for me del jui cio y los la‐ 
dro nes fue ron en tre ga dos a Amenhotep, el gran sacer do te de
Amón-Re‘, pa ra su cas ti go.

Amenhotep, cu yo nom bre fi gu ra con cier ta fre cuen cia en es‐ 
tos jui cios, era her ma no de Ra me s enakht al que su ce dió en el
gran sacer do cio de Amón-Re‘, tras un cor to in ter va lo du ran te
el cual ocu pó el car go su her ma no ma yor, Nes amun. Di cho
per so na je es ta ba muy en te ra do de los asun tos de Te bas, so bre
to do por que el rey vi vía ca si siem pre en su re si den cia del Del ta.
A par tir de Ra me s enakht el po der del gran sacer do te ha bía ido
au men tan do con ti nua men te. Cuan do Ra m sés IX, en el dé ci mo
año de su rei na do, otor gó a Amenhotep mag ní fi cos pre sen tes
en oro, pla ta y jo yas, co mo re com pen sa por la cons truc ción que
el gran sacer do te ha bía eri gi do a Amón-Re‘ en nom bre del rey,
Amenhotep hi zo es cul pir en re lie ve el ac to de es ta do na ción en
las pa re des del tem plo de Kár nak. Al ele gir su em pla za mien to
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en el re lie ve, el gran sacer do te asu mió una pre rro ga ti va real (ya
que el rey era pro to co la ria men te la úni ca per so na que apa re cía
jun to al dios en los mu ros de los tem plos) y, no con ten to con
es to, se re pre sen tó a sí mis mo de igual ta ma ño que el rey, mien‐ 
tras que los otros fun cio na rios que asis tían a la ce re mo nia só lo
apa re cen a la mi tad del ta ma ño del rey y del gran sacer do te.

El cre cien te po der de Amenhotep se vino aba jo du ran te el
año duo dé ci mo del rei na do de Ra m sés XI, en el cur so de una
gue rra en tre el al to sacer do te y el vi rrey de Nu bia, Pi ne has o
Pa nehe si, el «hi jo del rey de Kush». Só lo po de mos con je tu rar la
cau sa del con flic to. Nu bia, en aquel tiem po com ple ta men te ab‐ 
sor bi da por Egip to, era de una gran im por tan cia pa ra Egip to
no só lo por ser te rri to rio a tra vés del cual te nía que pa sar to do
el co mer cio con el Su dán y los paí ses aún más me ri dio na les,
sino tam bién, y es to era mu cho más im por tan te, por que sus
mi nas de oro en tre el Ni lo y el mar Ro jo pro du cían una gran
canti dad de di cho ma te rial. Es tas mi nas, si bien es ta ban en el
te rri to rio re gi do por el vi rrey, du ran te si glos ha bían si do con si‐ 
de ra das por los al tos sacer do tes, al me nos en teo ría, «paí ses del
oro de Amón». Pa re ce ser que cuan do Amenhotep, en la cús pi‐ 
de de su po der, in ten tó sojuz gar a Nu bia y a su vi rrey, Pi ne has
se ne gó a acep tar es te cam bio y no só lo re sis tió al gran sacer do‐ 
te, sino que se aven tu ró a una ofen si va. No te ne mos in for ma‐ 
ción di rec ta so bre cuál de los dos dig na ta rios con ta ba du ran te
es ta gue rra con las sim pa tías de Ra m sés XI; es po si ble que és te
se de cla ra ra par ti da rio del enér gi co vi rrey con el fin de po ner
ta sa al po de río, ya na da agra da ble, del gran sacer do te. No so tros
ape nas per ci bi mos un eco dis tan te de los acon te ci mien tos en
los in te rro ga to rios de la dro nes y sos pe cho sos du ran te un nue‐ 
vo jui cio por ro bo de tum bas que tu vo lu gar en Te bas unos sie‐ 
te u ocho años más tar de. Sa be mos que Pi ne has, con su ejérci to
nu bio, avan za ba ha cia Egip to des de Nu bia; sus tro pas asal ta ron
el tem plo for ti fi ca do de Me di net Ha bu, que era en aquel tiem po
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un im por tan te cen tro ad mi nis tra ti vo de la re gión de Te bas. Pi‐ 
ne has, en el duo dé ci mo año de Ra m sés XI, con tro la ba Te bas y
pro yec ta ba per ma ne cer en ella, ya que co men zó a re par tir tie‐ 
rra en tre sus sol da dos ex tran je ros. Amenhotep ha bía es ca pa do
ha cia el nor te per se gui do por Pi ne has, cu yas tro pas in cen dia‐ 
ron in clu so la ciu dad de Har dai, si tua da en el Egip to me dio,
mu cho más al nor te.

Tras es ta gue rra ci vil no se sa be na da más de Amenhotep;
pro ba ble men te mu rió o fue muer to en el con flic to. Su su ce sor
fue He ri hor, un ofi cial del ejérci to de al ta gra dua ción. Pi ne has
vol vió a su pro vin cia y, en el año die ci sie te, el rey le es cri bió re‐ 
co men dán do le a su ma yor do mo Ye nes, al que ha bía en via do a
una mi sión, pi dien do que am bos hom bres co ope ra ran. Pe ro
dos años más tar de se tra ta a Pi ne has co mo ene mi go y a su pa‐ 
sa da gue rra contra Amenhotep co mo «trans gre sión». Ya se ha‐ 
bía de cla ra do una nue va gue rra, es ta vez en tre He ri hor y Pi ne‐ 
has. El man do del ejérci to egip cio se con fió a Piânkhi, hi jo de
He ri hor, que con si guió evi tar que Pi ne has in va die ra el te rri to‐ 
rio pro pia men te egip cio, pe ro fue in ca paz de de po ner por sí
mis mo a Pi ne has, aun que tal vez rea li za ra al gu nas in cur sio nes
sin con se cuen cia a su pro vin cia. A par tir de en ton ces Nu bia de‐ 
jó de ser una pro vin cia egip cia.

Las as pi ra cio nes de He ri hor co men za ron allí don de se ha‐ 
bían de te ni do las de Amenhotep. So bre las pa re des del tem plo
de Khon su en Kár nak, al que mien tras que He ri hor ocu pó el
car go se aña dió una sa la hi pós ti la y un pa tio de lan te ro, es tá
aquél re pre sen ta do en dis tin tas fun cio nes sacer do ta les, pri me‐ 
ro a la mis ma es ca la y al la do del rey, pe ro pos te rior men te (en
el pa tio de lan te ro) so lo. Con an te rio ri dad ha bía asu mi do las
fun cio nes de vi sir, o ha bía si do de sig na do pa ra ello, por lo que
te nía tam bién en sus ma nos la ad mi nis tra ción ci vil. Cuan do fi‐ 
nal men te se apro pió de los tí tu los rea les y se otor gó cin co
nom bres en mar ca dos en car tu chos, no hi zo más que pro cla mar
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abier ta men te lo que en rea li dad ve nía su ce dien do: a sa ber, que
era él quien man da ba en Te bas. Evi den te men te, su rei vin di ca‐ 
ción de la rea le za ra di ca ba en el he cho de ser gran sacer do te de
Amón-Re‘, ya que nun ca re nun ció a di cho tí tu lo, que in clu so
cons ti tuía su pre nom bre real en un car tu cho. Hay que aña dir,
sin em bar go, que es ta as pi ra ción al trono se li mi ta ba a las pa re‐ 
des del tem plo de Khon su, no se sa be de nin gu na otra par te en
la que se di ga que He ri hor fue ra rey.

Aun que en Ta nis otro per so na je, Ne su ba ned jeb, ad qui rió un
gran po der so bre el Del ta, fue Ra m sés XI, que pro ba ble men te
re si día en Men fis, quien no mi nal men te si guió sien do fa ra ón,
go ber nan te su pre mo. Es cier to, sin em bar go, que He ri hor ha bía
in tro du ci do en Te bas una nue va era lla ma da «Re pe ti ción del
Na ci mien to», an ti gua ex pre sión que sig ni fi ca apro xi ma da men‐ 
te «Au men to de Ri que za», y los años se fe cha ron de acuer do
con ella. Cuan do He ri hor mu rió en su sép ti mo año, se de jó de
ha cer así. Ra m sés XI con ti nuó rei nan do du ran te al gún tiem po,
sin que por ello de ja ra de exis tir el men cio na do es ta do sacer do‐ 
tal, pe se a que el su ce sor de He ri hor, Piânkhi, nun ca as pi ró de
he cho a la rea le za. La gran fuer za del es ta do sacer do tal de Te‐ 
bas ra di ca ex clu si va men te en su tra di ción re li gio sa; era el cen‐ 
tro del cul to al su pre mo dios Amón-Re‘ y la se de de su gran
sacer do te. Es te es ta do den tro del es ta do era eco nó mi ca men te
dé bil, ya que ha bía per di do la ri ca pro vin cia de Nu bia y es ta ba
se pa ra do por el res to del país, es pe cial men te por el Del ta, del
Me di te rrá neo y del co mer cio ex te rior. La ver da de ra si tua ción
que da des cri ta con vi ve za en el in for me de We na mun, un men‐ 
sa je ro que He ri hor en vió a Bi blos pa ra que com pra se ma de ra
pa ra la bar ca sagra da de Amón-Re‘. La mo ne da de We na mun
fue ro ba da en el ca mino y cuan do lle gó a Bi blos tra tó sin éxi to
de ob te ner la ma de ra sin pa gar la. El rey de Bi blos ad mi tió de
bue na ga na que Amón era un dios po de ro so y que Egip to era el
cen tro de la ci vi li za ción, pe ro in sis tió en que We na mun te nía
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que en viar un men sa je ro a Egip to pa ra pe dir pres ta do di ne ro a
Ne su ba ned jeb de Ta nis, y só lo se le en tre gó la ma de ra cuan do
hu bo lle ga do el di ne ro. Se des pren de de es ta in for ma ción que
el pres ti gio y el go bierno egip cio ha bían de ja do de con tar en
Pa les ti na y Si ria, pro vin cias que ha bía per di do Egip to po co
des pués de la muer te de Ra m sés III. La ven ta jo sa po si ción geo‐ 
grá fi ca de Ne su ba ned jeb le per mi tió man te ner un co mer cio
flo re cien te con las an te rio res co lo nias egip cias. Cuan do mu rió
Ra m sés XI, y fue el úl ti mo rey que se en te rró en el Va lle de los
Re yes, el nue vo fa ra ón no fue el gran sacer do te de Te bas, sino
Ne su ba ned jeb (Smen des): el fun da dor de la XXI Di n as tía ta ni ta.
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CUA DRO CRO NO LÓ GI CO

XIX DI N AS TÍA (1309-1194)

Ra m sés I 1309-1308

Se thi I 1308-1290

Ra m sés II 1290-1224

Me renp tah 1224-1214

Se thi II
1214-1208

Amen mes

Ra m sés-Sip tah 1208-1202

Tuo s re 1202-1194

XX DI N AS TÍA (1184-1080)

Se th nakht 1184-1182

Ra m sés III 1182-1151

Ra m sés IV 1151-1145

Ra m sés V 1145-1141

Ra m sés VI 1141-1134

Ra m sés VII
1134-1127

Ra m sés VI II

Ra m sés IX 1127-1110

Ra m sés X 1110-1107

Ra m sés XI 1107-1080
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5. El mun do egeo

I.  IN TRO DUC CIÓN

El mun do egeo pre sen ta en ge ne ral un as pec to de uni dad. El
mar Egeo era un ca mino por el que hom bres e ideas via ja ban ya
en tiem pos neo lí ti cos; si guie ron ha cién do lo con ma yor in ten si‐ 
dad en la Edad del Bron ce y, lue go, en los me jor co no ci dos pe‐ 
río dos his tó ri cos an ti guos. En un mo men to da do, to da la zo na,
que abar ca la tie rra fir me grie ga, las is las (Cre ta y Chi pre in‐ 
clui das) y la cos ta oc ci den tal de Ana to lia, adop tó la cul tu ra
grie ga y ten dió tam bién ha cia la vin cu la ción y la uni fi ca ción
po lí ti cas, en un pro ce so que lle ga ría a tér mino ba jo el Im pe rio
Ro ma no. La zo na pre sen ta ba to da ella, en bue na me di da, un
cli ma si mi lar, un te rreno y unos re cur sos si mi la res y, por tan to,
una cul tu ra ma te rial si mi lar. No obs tan te, an tes y du ran te el
mi le nio que fun da men tal men te abar ca es te ca pí tu lo, son pa ten‐ 
tes di fe ren cias con si de ra bles que no de ben ocul tar se con ge ne‐ 
ra li za cio nes fá ci les acer ca del mun do egeo. Por ejem plo, Cre ta
y Gre cia (de no mi na ción que en es te ca pí tu lo se apli ca rá só lo a
la pe nín su la grie ga) tu vie ron his to rias dis tin tas has ta que am‐ 
bas cul tu ras en tra ron en un con tac to par ti cu lar men te ac ti vo
ha cia el año 1600 a. C. Lo mis mo su ce dió con Gre cia y el li to ral
de Ana to lia, apar te de que en és ta se da el ca so ex cep cio nal de
Tro ya, que pa re ce ha ber que da do al mar gen de la es fe ra de in‐ 
fluen cia hi ti ta y ha ber te ni do un de sa rro llo bas tan te pe cu liar.

En Gre cia, la Edad del Bron ce se ini ció ha cia el 3000 an tes
de C. o po co des pués, co mo con se cuen cia de los pro gre sos téc‐ 
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ni cos pro du ci dos al es te del Egeo y no de ha llaz gos in de pen‐ 
dien tes. Hoy por hoy no es tá es ta ble ci do, y es ob je to de nu me‐ 
ro sas dis cu sio nes, si in ter vi nie ron en ello mo vi mien tos de po‐ 
bla ción de al gu na en ti dad. En cual quier ca so, tras la lle ga da de
los me ta les se en cuen tran más de tres mil años de po bla mien to
y de cre ci mien to. En Nue va Ni co me dia (Ma ce do nia), cier tas
ex ca va cio nes co men za das en 1961 han re ve la do una co mu ni‐ 
dad que cul ti va ba tri go, ce ba da, len te jas y gui san tes, que ha bía
do mes ti ca do ove jas, cer dos, ca bras y ga na do bo vino, que ela bo‐ 
ra ba cua tro es ti los di fe ren tes de ce rá mi ca y que co no cía el ar te
de la ces te ría, to do ello an tes del 6000 a. C. (fe cha es ta ble ci da
con se gu ri dad por me dio del car bono 14). No se ha ha lla do por
el mo men to nin gu na fa se pre ce rá mi ca en Nue va Ni co me dia, a
di fe ren cia de lo que su ce de en Ses clo (Te s alia), un ya ci mien to
pos te rior qui zá en qui nien tos años. Es ta so la va ria ción bas ta
pa ra mos trar la ne ce si dad de con si de rar la prehis to ria grie ga (y
no di ga mos la egea) co mo un com ple jo for ma do de mu chas
cul tu ras lo ca les. Ca da nue va ex ca va ción apo ya es ta te sis.

Los mi le nios que me dian en tre Nue va Ni co me dia y la pri‐ 
me ra Edad del Bron ce fue ron años de cre ci mien to y de sa rro llo
en mu chos as pec tos: más evi den te en la pro li fe ra ción de va rie‐ 
da des de ali men tos, el per fec cio na mien to y la es pe cia li za ción
de uten si lios y ar mas, ce rá mi ca, me dios de trans por te y ar qui‐ 
tec tu ra. Tam bién pa re ce ha ber se pro du ci do, al me nos ha cia el
fi nal del pe río do, un con si de ra ble au men to de la po bla ción. No
es fá cil juz gar cuál fue el efec to que en ton ces, en las pri me ras
fa ses, tu vo la in tro duc ción del me tal. Du ran te un tiem po muy
lar go los uten si lios y las ar mas me tá li cos fue ron muy es ca sos;
tam po co apa re cie ron si mul tá nea men te en to das par tes. Los
ma te ria les más usa dos si guie ron sien do la pie dra, el hue so y la
ma de ra. Si los me ta les die ron lu gar a con se cuen cias so cia les o
po lí ti cas im por tan tes, és tas, da do el ti po de da tos de que dis po‐ 
ne mos, se nos es ca pan ine vi ta ble men te. Pa re ce que sur ge un
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nue vo gé ne ro de asen ta mien to, en Gre cia al me nos, con «ciu‐ 
da des», no ya al deas, cons trui das en blo que, pre fe ren te men te
en pro mon to rios o co li nas pr óxi mas al mar o a la gos del in te‐ 
rior. Pe ro no hay nin gún vín cu lo ló gi co ob vio en tre es tas cons‐ 
truc cio nes y la pri me ra apa ri ción de los to da vía ra ros me ta les.

Es, des de lue go, ten ta do ra la idea de sa car de duc cio nes de los
pro gre sos, más o me nos con tem po rá neos, ha bi dos en Egip to o
Me so po ta mia, pe ro es pre ci so re cha zar con fir me za se me jan te
ten ta ción. Bas ta con una ojea da a los tes ti mo nios ar queo ló gi cos
pa ra per ca tar se de cuán rá pi da y to tal men te las ci vi li za cio nes
del Pr óxi mo Orien te so bre pa sa ron, en su es ca la, a las del Egeo,
tan to por lo que se re fie re a las co mu ni da des in di vi dua les (y a
lo que és tas cons tru ye ron) co mo en la rá pi da am plia ción del
po der ex te rior de una co mu ni dad de ter mi na da. Ni si quie ra
Tro ya cons ti tu ye una ex cep ción vá li da; hay que lle gar a los
gran des pa la cios cre ten ses, pos te rio res al 2000 a.  C., pa ra dar
con al go real men te gran dio so en el mun do egeo. Y, por en ci ma
de to do, cuén te se con la au sen cia de cual quier for ma de es cri‐ 
tu ra, con to do lo que es to im pli ca. In clu so cuan do, fi nal men te,
la es cri tu ra hi zo su apa ri ción, tal vez unos mil años des pués del
ha llaz go de la cu nei for me y de los je ro glí fi cos egip cios, su ex‐ 
ten sión fue len ta y muy in com ple ta (nun ca al can zó a Tro ya, por
ejem plo) y su uso su ma men te li mi ta do.

Las con se cuen cias de tal au sen cia, to tal o par cial, de es cri tu‐ 
ra, de ca ra a las so cie da des mis mas tan to co mo a sus his to ria‐ 
do res mo der nos, no de ben juz gar se pe que ñas. En to da la
prehis to ria egea los «acon te ci mien tos» pue den con tar se con
los de dos; só lo se co no cen por mi tos y tra di cio nes muy pos te‐ 
rio res y, co mo va mos a ver, al ta men te pro ble má ti cos en el me‐ 
jor de los ca sos. La ar queo lo gía re ve la ca ta clis mos aquí y allá,
pe ro no pue de de cir nos sus cir cuns tan cias ni tan só lo quié nes
par ti ci pa ron en ellos, aun que en al gu nos ca sos im por tan tes ca‐ 
be sa car de duc cio nes de am plio al can ce con un al to gra do de
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pro ba bi li dad. Tam bién fal tan los per so na jes no só lo a cau sa de
la na tu ra le za de los es ca sos tex tos es cri tos, sino tam bién de la
muy no ta ble au sen cia de do cu men ta ción mo nu men tal. No hay
es ta tuas ni pin tu ras mu ra les in di vi dua li za das en pa la cios o
tum bas com pa ra bles a las de los ubi cuos go ber nan tes, no bles,
gue rre ros, es cri bas y dio ses del Pr óxi mo Orien te. Los go ber‐ 
nan tes de Cno sos, Mi ce nas y Tro ya rehu sa ron pa sar a la pos te‐ 
ri dad. Uno es li bre de creer en Mi nos, Aga me nón o Pría mo si
quie re, pe ro na die los ha en contra do in si tu ba jo for ma al gu na,
ni si quie ra la de su nom bre en una lo sa o un se llo.
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Fig. 8. El mun do egeo.

Una de las con se cuen cias de tan ta ne ga ti va es la se rie de
tram pas que tien de y la in cer ti dum bre que pro vo ca la cro no lo‐ 
gía. No hay un so lo ob je to fe cha do en el mun do egeo que no
sea de im por ta ción, y és tos mis mos son muy es ca sos. To das las
fe chas son ar queo ló gi cas. Es de cir, se han cal cu la do en fun ción
de las se cuen cias de es ti los ce rá mi cos y de ca pas de de pó si tos
de las rui nas en ya ci mien tos in di vi dua les, fi ján do se ja lo nes me‐ 
dian te sin cro ni za ción con unas po cas fe chas co no ci das de fue ra
del Egeo. En es que ma, el mé to do bá si co con sis te en ex ten der
cier to nú me ro de es ti los ce rá mi cos (lla ma dos, por ejem plo, Mi‐ 
cé ni co III A, B y C) a lo lar go de un pe río do de ter mi na do es tra‐ 
ti grá fi ca men te. La evo lu ción ar qui tec tó ni ca sir ve lue go de pie‐ 
dra de to que adi cio nal. El pun to más dé bil (e ine vi ta ble) de es te
mé to do es la im po si bi li dad de fi jar con pre ci sión el tiem po de
du ra ción o el rit mo de cam bio tan to en los es ti los co mo en los
es tra tos. Siem pre hay que de jar un mar gen de error, y aun que
un mar gen de cien años, pon ga mos, pue da pa re cer mí ni mo
cuan do se es tá ha blan do de un mi le nio o de más tiem po aún,
equi va le a tres ge ne ra cio nes hu ma nas com ple tas. De ma ne ra
que un fa llo de es te or den pue de lle var a ideas muy erró neas
so bre el cre ci mien to, el cam bio o la mi gra ción, ade más de que
los ries gos se mul ti pli can cuan do se po nen en re la ción dos o
más cul tu ras. Es de des ta car que el acre de ba te que se ini ció en
1960 so bre la fe cha de la des truc ción de Cno sos (en ba se a un
des acuer do de dos cien tos o dos cien tos cin cuen ta años) no es tá
re suel to con ca rác ter de fi ni ti vo pre ci sa men te por que no exis‐ 
ten cri te rios su fi cien te men te con vin cen tes o se gu ros. Por la
cau sa que sea, no se han ob te ni do fe chas por car bono 14 pa ra
es te pe río do de Cno sos, y ni si quie ra es te pro ce di mien to cien‐ 
tí fi co, si pu die ra apli car se, da ría la fe cha con una apro xi ma ción
su pe rior a los se s en ta y cin co o se ten ta y cin co años. Cuan do
los ar queó lo gos, por tan to, dan fe chas tan pre ci sas co mo 1425
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o 1270 a. C., es tán pa sán do se de los lí mi tes de lo ra zo na ble y
en vol vien do sus cál cu los con un ha lo de cer te za en ga ño so.

CUA DRO CRO NO LÓ GI CO

a. C. Gre cia con ti nen tal Cno sos Tro ya

3000 HA I I

2500 MA I II

MA II

HA III III

MA III
IV

2000 MM I

HM I V

MM II
VI

MM III

HT I MT I

1500 HT II MT II

HT III A MT III

HT III B VII a

1200 HT III C VII b
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Una vez com pren di dos sus lí mi tes, las fe chas apro xi ma das
son úti les y has ta in dis pen sa bles. El cua dro an te rior mues tra
una sin cro ni za ción de Gre cia, Cre ta y Tro ya. No pre ten de sino
re pre sen tar un es que ma que mu chos ar queó lo gos ad mi ti rían
co mo ra zo na ble da do el es ta do ac tual de nues tros co no ci mien‐ 
tos. Una con ven ción ino fen si va lla ma a los «pe río dos» de Gre‐ 
cia He ládi cos, Mi noi cos a los de Cre ta y Ci cládi cos a los de las is‐ 
las del Egeo cen tral. Otra con ven ción muy des afor tu na da los
di vi de lue go en tría das: An ti guo, Me dio y Tar dío, sub di vi di dos
a su vez en I, II y III. Es ta cons truc ción pue de re sul tar es té ti ca‐ 
men te atrac ti va, pe se a las di fe ren cias de rit mo en tre el He ládi‐ 
co, el Mi noi co y el Ci cládi co, pe ro ca re ce de ba se en los ya ci‐ 
mien tos mis mos y ha so me ti do mu chos da tos al le cho de Pro‐ 
crus tes só lo pa ra adap tar los tes ti mo nios, ca da vez más nu me‐ 
ro sos e in com pa ti bles con ella, a una pe rio di za ción crea da en
los pri me ros tiem pos de la ar queo lo gía egea. Es pre fe ri ble el
pro ce di mien to adop ta do por los ex ca va do res de Tro ya y otros
lu ga res, con sis ten te en nu me rar su ce si va men te las ca pas a par‐ 
tir del I en ade lan te.

II.  LA «LLE GA DA DE LOS GRIE GOS»

Pa ra el es ta do ac tual de los pro ble mas, la in su fi cien cia de la
ex ce si va men te si mé tri ca pe rio di za ción con ven cio nal se acu sa
so bre to do en torno al co mien zo del se gun do mi le nio. En mu‐ 
chos ya ci mien tos no hay una rup tu ra de ci si va en los tes ti mo‐ 
nios ar queo ló gi cos en tre el He ládi co An ti guo (HA) y el He ládi‐ 
co Me dio (HM), o al me nos na da com pa ra ble con la rup tu ra,
mu cho más di fun di da y mar ca da, en tre HA II y HA III. En una
fe cha que los ex per tos fi jan al re de dor del 2200 a. C., se ad vier te
una des truc ción más o me nos com ple ta en buen nú me ro de ya‐ 
ci mien tos im por tan tes de la Ar gó li da (Ler na, Ti rin to, Asi ne, Zi‐ 
gu ries y, pro ba ble men te, Co rin to); el Áti ca y las Cícla das pa re‐ 
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cen ha ber pa sa do por al go pa re ci do. Por el mo men to se ig no ra
has ta dón de pue de ha ber se ex ten di do en Gre cia la de vas ta ción.
No fue uni ver sal, des de lue go, pe ro coin ci de de for ma lla ma ti‐ 
va, al otro la do del Egeo, en Ana to lia, con el de sas tre más o me‐ 
nos si mul tá neo de Tro ya II y po si ble men te tam bién, más al sur,
con el de Be y ce sul tán, cer ca de las fuen tes del Mean dro o Men‐ 
de res.

Fig. 9. Gre cia en la se gun da mi tad del se gun do mi le nio a. C.
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La voz «rup tu ra» de be en ten der se aquí en su acep ción más
enér gi ca. Los tes ti mo nios ar queo ló gi cos es tán pla ga dos de
cam bios de to da ín do le, pe ro no es fre cuen te al go tan ma si vo y
abrup to co mo lo que pa re ce ha ber su ce di do en es te mo men to.
En Gre cia no ha bía de vol ver a ocu rrir na da com pa ra ble has ta
fi na les de la Edad del Bron ce, unos mil años más tar de (y no, es
pre ci so in di car lo, en tre el HM y el HT). Cen tros que, pa ra su
tiem po, eran ri cos y po de ro sos, y que ha bían te ni do una lar ga
his to ria de es ta bi li dad y con ti nui dad, se de rrum ba ron li te ral‐ 
men te, y lo que los si guió fue in con fun di ble men te dis tin to en
es ca la y en con di ción. La ar queo lo gía, nor mal men te, no es tá en
con di cio nes de dar nom bres a las gen tes ni sig ni fi ca do a los de‐ 
sas tres, pe ro en es ta de ter mi na da com bi na ción de acon te ci‐ 
mien tos no es ile gí ti mo pre gun tar se si no exis te una re la ción
con la si mul tá nea lle ga da de gen tes que ha bla ban grie go (o lo
que ha bía de ser el grie go) a un la do del mar Egeo y de pue blos
que ha bla ban otras len guas in doeu ro peas em pa ren ta das en tre
sí (hi ti ta, lu vi ta y pa laí ta o pa lai co) a la ori lla orien tal.

Un plan tea mien to tan di rec to de la cues tión sus ci ta com‐ 
pren si bles re ti cen cias. La con fu sión en tre ra za y len gua ha tras‐ 
tor na do el es tu dio de la prehis to ria y de la his to ria du ran te un
si glo. Los es tu dio sos se rios han aban do na do la con cep ción ro‐ 
mán ti ca (o al go peor) del «pue blo in doeu ro peo», do ta do de
tem pe ra men to, ma ne ras e ins ti tu cio nes ca rac te rís ti cas que ha‐ 
bría ba rri do la tie rra reem pla zan do las cul tu ras que en contra ba
por la que traía con si go de al gún ho gar de ori gen hi po té ti co. Ni
en Gre cia ni en Ana to lia hay tes ti mo nios dig nos de es te nom‐ 
bre de que ha ya su ce di do na da pa re ci do. El gran po de río y la
gran cul tu ra hi ti tas de la se gun da mi tad del se gun do mi le nio,
acer ca de los cua les dis po ne mos de do cu men ta ción con si de ra‐ 
ble, y la cul tu ra pre su mi ble men te uni for me de bue na par te de
Gre cia en el pe río do HT (en es pe cial el HT III o Mi cé ni co) son,
ca si con cer te za, pro duc to de per fec cio na mien tos acae ci dos en
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Ana to lia y Gre cia, res pec ti va men te, no al go pree xis ten te e im‐ 
por ta do en el área por una úni ca in mi gra ción de con quis ta do‐ 
res.

Pe ro cuan do se di ce aque llo se to ca un nú cleo de he chos rea‐ 
les con los que to da vía hay que con tar. Lle gó un mo men to en
que Gre cia y las is las es ta ban com ple ta men te uni fi ca das lin‐ 
güís ti ca men te, con di fe ren cias me ra men te dia lec ta les que se
de sa rro lla ron re la ti va men te tar de y que son fá ci les de ex pli car.
La len gua grie ga per te ne ce a la fa mi lia in doeu ro pea, que ya en
la An ti güe dad se ha bla ba des de las ori llas del Atlánti co has ta
Ar me nia y el nor te de la In dia. Hay tes ti mo nios con vin cen tes
de que es tas len guas no eran in dí genas des de tiem po in me mo‐ 
rial, o al me nos de que te nían ri va les den tro de sus pro pios te‐ 
rri to rios du ran te to da la Edad del Bron ce, y en al gu nos ca sos
has ta bien en tra dos los tiem pos his tó ri cos. Al fi nal no es po si‐ 
ble es ca mo tear la con clu sión de que hu bo al gún mo vi mien to de
po bla ción en ello, no de una vez, sino en va rias a par tir de cen‐ 
tros di fe ren tes y en di ver sas di rec cio nes. Nin gu na otra co sa
po dría ex pli car, por ejem plo, la es tre cha afi ni dad, den tro de la
fa mi lia in doeu ro pea, en tre el sáns cri to y el li tuano.

La hi pó te sis que su ge ri mos aquí es que es te mo vi mien to se
re fle ja en las gran des des truc cio nes de Gre cia, Tro ya y, po si ble‐ 
men te, to das las re gio nes ana to lias an te rio res al co mien zo del
se gun do mi le nio a. C.[1] Ac tual men te no hay ma ne ra de de mos‐ 
trar es ta hi pó te sis. Los tes ti mo nios ar queo ló gi cos a me nu do no
arro jan luz di rec ta men te so bre la his to ria de las len guas y los
dia lec tos, ni si quie ra so bre mi gra cio nes que se co no cen mer ced
a otras fuen tes o por de duc cio nes se gu ras. Por ejem plo, no se
con ser va nin gu na hue lla ar queo ló gi ca in dis cu ti ble de los do‐ 
rios, bien du ran te su emi gra ción o des pués de su lle ga da a la
Gre cia pro pia men te di cha. Co mo tam po co, por ci tar un ca so
muy pos te rior, la ar queo lo gía cen troeu ro pea ha iden ti fi ca do
cla ra men te a los hu nos. Y, sin em bar go, es ob vio que al guien
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tu vo que in tro du cir el dia lec to do rio, igual que sa be mos sin lu‐ 
gar a du das que los hu nos hi cie ron una in cur sión de vas ta do ra
por Eu ro pa. Au men ta nues tras di fi cul ta des lo im pre vi si ble del
com por ta mien to de una len gua des pués de la con quis ta. Pe se a
lo com ple to de su con quis ta y de su po der en In gla te rra, los
nor man dos no con si guie ron im po ner el fran cés nor man do en
la is la, mien tras que el ma giar, len gua ura loal tai ca, ha so bre vi‐ 
vi do has ta nues tros días có mo is la lin güís ti ca ro dea da de ha blas
in doeu ro peas.

Es, por tan to, ne ce sa rio de fi nir con ma yor exac ti tud lo que
im pli ca la su ge ren cia de que los ha blan tes de in doeu ro peo apa‐ 
re cie ran en el Egeo an tes del 2000 a. C., igual que lo que no im‐ 
pli ca. Por de pron to hay que re cha zar to da im pli ca ción en ma‐ 
te ria de ra zas: no tie ne pies ni ca be za la idea de que hu bie ra ya
«grie gos» po see do res de al gu na mis te rio sa afi ni dad con Safo o
Pe ri cles mil qui nien tos años o más an tes de és tos. Ni si quie ra es
ne ce sa rio pen sar que en el mo men to de su en tra da ha bla ran
una len gua que pu die ra iden ti fi car se co mo grie go. Más pro ba‐ 
ble re sul ta que lo que lla ma mos grie go to ma ra for ma de fi ni ti va
en la pro pia Gre cia, lue go de que el ha bla de los an ti guos po bla‐ 
do res de la pe nín su la in flu ye ra en la de los re cién lle ga dos.
Apa re ció, co mo muy tar de, en el pe río do Mi cé ni co (se gún
mues tran las ta bli llas del Li neal  B), cuan do dos, o qui zá tres,
dia lec tos grie gos es tre cha men te em pa ren ta dos pa re cen ha ber se
di fun di do por to da la zo na, ex cep to por las re gio nes mon ta ño‐ 
sas ais la das del no roes te en las cua les se de sa rro lló el dia lec to
do rio. La clá si ca es truc tu ra dia lec tal per fec ta men te de fi ni da
(jó ni co, aqueo y do rio, con sus va rian tes y su b ca te go rías, co mo
el áti co) de be, pues, atri buir se al pe río do que si guió al hun di‐ 
mien to del mun do mi cé ni co, es to es, pa sa do el 1200 a. C.

Se me jan te cua dro del de sa rro llo lin güís ti co eli mi na la ne ce‐ 
si dad de olea das su ce si vas de in mi gran tes de len gua grie ga, ca‐ 
da una con su dia lec to pro pio, am plia (e in ge nua men te) ad mi ti‐ 
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da. No ex clu ye la po si bi li dad de que hu bie ra más mi gra cio nes
des pués del 2200 o 2100 pro ce den tes del otro la do del Egeo,
por ejem plo, pe ro al me nos pa ra la his to ria del len gua je mues‐ 
tra que no son pre ci sas. Aquí to pa mos con la más no to ria di fi‐ 
cul tad que aca rrea la in ter pre ta ción de da tos ar queo ló gi cos. Es
evi den te en to do el te rri to rio que du ran te el se gun do mi le nio
es tu vie ron lle gan do a Gre cia nue vos im pul sos y ras gos cul tu ra‐ 
les. Pe ro ¿có mo lle ga ron? ¿Gra cias a mer ca de res o a ar te sanos
via je ros o por mi gra ción y con quis ta? La se gun da ex pli ca ción
es la fá cil, de ma sia do fá cil. To me mos por ejem plo la lla ma da
ce rá mi ca mi nia na, un es ti lo ca rac te rís ti co, he cho con torno y
de tex tu ra «ja bo no sa», cu yo pro to ti po eran los uten si lios me tá‐ 
li cos. Es ta ba no ta ble men te di fun di da por Gre cia, las is las y par‐ 
te de la Ana to lia oc ci den tal des de apro xi ma da men te 1900, o
sea des de prin ci pios del HM I, y mu chos es pe cia lis tas la con si‐ 
de ran una ca rac te rís ti ca des ta ca da de una cul tu ra nue va traí da
por in mi gran tes que a me nu do se iden ti fi can con los grie gos.
Sin em bar go, se ha ha lla do en Ler na y otros lu ga res ce rá mi ca
de torno del HA III que no se dis tin gue cla ra men te de la mi nia‐ 
na sal vo por ser una va rie dad an te rior y más pri mi ti va. En rea‐ 
li dad, no es pre ci so acha car la gran po pu la ri dad de que go zó la
ce rá mi ca mi nia na a par tir del 1900 a. C. a una mi gra ción, por
lo mis mo que no era ne ce sa rio su po ner lo pa ra ex pli car las
enor mes canti da des de ce rá mi ca ate nien se ha lla das en tum bas
etrus cas del mi le nio si guien te.

Apa re ce una nue va cos tum bre fu ne ra ria, muy dis per sa, a
prin ci pios del HM. Se ca van tum bas en for ma de ca ja po co
pro fun das, las lla ma das cis tas, a ve ces re cu bier tas con pie dra y
con gui ja rros es par ci dos, ta pa das con una lo sa, ca da una de las
cua les con tie ne un so lo cuer po. Al prin ci pio ten dían a ser tan
pe que ñas que los cuer pos se co lo ca ban en ellas con traí dos, en
po si ción fe tal, sin acom pa ña mien to de bienes. Aca ba ron sien do
más am plias y ri cas. Nin guno de es tos ras gos es nue vo, ya es ta‐ 
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ban ex ten di dos en las Cícla das si glos an tes, pe ro sí lo es la cos‐ 
tum bre de si tuar las cis tas de los ni ños, y es po rádi ca men te las
de los adul tos, den tro de las ca sas, ba jo el sue lo o de trás de las
pa re des. Ello in di ca una ac ti tud nue va. Pe ro ¿exi ge es to una mi‐ 
gra ción? De ser así, los nue vos po bla do res te nían que ha ber si‐ 
do ex tra or di na ria men te nu me ro sos, y gran des con quis ta do res,
pa ra po der im po ner una prác ti ca fu ne ra ria nue va tan rá pi da‐ 
men te, y no de ja de ser cu rio so que to da vía si gan pre do mi nan‐ 
do los en te rra mien tos de adul tos en ce men te rios fue ra de las
al deas. El he cho es que en la zo na del Egeo, a tra vés de la Edad
del Bron ce, al igual que en tiem pos his tó ri cos, hu bo una asom‐ 
bro sa va rie dad de prác ti cas fu ne ra rias que a me nu do co exis tie‐ 
ron du ran te lar gos pe río dos en una mis ma co mu ni dad. Los ca‐ 
dá ve res se en te rra ban por se pa ra do o en gru pos fa mi lia res en
di ver sos re ci pien tes; a ve ces se exhu ma ban des pués de la des‐ 
com po si ción pa ra vol ver a en te rrar los hue sos; oca sio nal men te
se prac ti ca ba la cre ma ción. Los cri te rios que dic ta ban es tas va‐ 
ria cio nes y las fre cuen tes mo di fi ca cio nes de los usos sue len es‐ 
ca pár senos, pe ro una co sa es se gu ra: que la ma yor par te de los
cam bios se pro du je ron sin ne ce si dad de in mi gra ción. Lue go no
hay ra zón pa ra pen sar que la in tro duc ción del en te rra mien to
in tra mu ros im pli que de por sí una mi gra ción.

El Egeo siem pre fue un vehícu lo de ideas, téc ni cas e ins ti tu‐ 
cio nes, tan to a prin ci pios del se gun do mi le nio co mo en otras
épo cas. Es cu rio sa la cos tum bre de no con ce der al pue blo que
se es tu dia nin gu na ori gi na li dad, ha cién do lo siem pre be ne fi cia‐ 
rio de prés ta mos de in no va do res re mo tos. De to dos mo dos, la
ori gi na li dad no su po ne crea ción de la na da, y no es me nos va‐ 
lio sa ni de ci si va cuan do par te de una idea to ma da del ex te rior.
Si, se gún pa re ce, fue la Ar gó li da el cen tro de la des truc ción que
los in tru sos tra je ron con si go ha cia el 2200 an tes de C., ello im‐ 
pli ca tam bién que fue en es ta re gión fér til y bien irri ga da don de
se de sa rro lló, ex ten dién do se des de ella, la cul tu ra de los pe río‐ 
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dos HA III y HM, de la que a su vez sur gió la ci vi li za ción del
HT o mi cé ni ca. Es te cua dro es muy dis tin to de aquel ro mánti co
don de una con quis ta cu bría to do el te rri to rio de Gre cia, o su
ma yor par te, de un so lo gol pe. La «lle ga da de los grie gos», en
otras pa la bras, sig ni fi có la lle ga da de un ele men to nue vo que se
mez cló con sus pre de ce so res pa ra crear len ta men te una nue va
ci vi li za ción y ex ten der la có mo y por dón de pu die ron.

La des truc ción de los cen tros de po der, co mo la muy for ti fi‐ 
ca da Ler na, no su po ne el ex ter mi nio de sus ha bi tan tes ni des‐ 
truc cio nes se me jan tes en el in te rior. Du ran te pe río dos más o
me nos lar gos, al gu nas po bla cio nes fue ron aban do na das; otras
no lo fue ron. Ade más, la Edad del Bron ce grie ga no se li mi ta ba
a las ciu da des for ti fi ca das, fue ran la Ler na del HA II o la Mi ce‐ 
nas del HT. Co mo el nú me ro de ya ci mien tos ex ca va dos es aún
una mí ni ma par te del con jun to, y co mo los ar queó lo gos tra tan,
na tu ral men te, de con sa grar su es ca so tiem po y li mi ta dos re cur‐ 
sos a ya ci mien tos que pro me ten ser fruc tí fe ros al má xi mo, se
pro du ce una ilu sión de gran de za. Cons ti tu ye una lec ción de so‐ 
brie dad la lec tu ra de un ca tá lo go, pu bli ca do re cien te men te, de
lu ga res que hoy se sa be fue ron ha bi ta dos en el su roes te del Pe‐ 
lo po ne so. En es te pe que ño ám bi to, li mi ta do por el río Al feo, el
mon te Tai ge to, el gol fo de Me s e nia y el mar Jó ni co, pue de ha‐ 
ber has ta 116 ya ci mien tos del HT y 51, tal vez, del HM, se gún
da tos ac tua les sin du da in com ple tos. La ma yor par te de ellos
fue ron al deas y mu chos que da ron de fi ni ti va men te aban do na‐ 
dos a fi nes de la Edad del Bron ce[2]. Es tos da tos re fle jan a la vez
la «co lo ni za ción in ter na» de Gre cia a par tir de va rios cen tros y
un rá pi do in cre men to de la po bla ción en ci fras ab so lu tas. Tra‐ 
tar de se pa rar a los re cién lle ga dos de sus pre de ce so res en se‐ 
me jan te de sa rro llo ca re ce ría de sen ti do si fue ra po si ble, pe ro
no lo es. Y lo mis mo ca be de cir de sus con tri bu cio nes res pec ti‐ 
vas a la cul tu ra o, me jor, al com ple jo cul tu ral que co men za ba a
de sa rro llar se. En su ma, to dos con tri bu ye ron de un mo do u
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otro, in clu so gen tes de fue ra de Gre cia: de Cre ta, las Cícla das y
Ana to lia.

Por des gra cia, es po co lo que pue de de cir se de la nue va cul‐ 
tu ra has ta el re pen tino es ta lli do de po der y lu jo sa opu len cia
que re ve lan los se pul cros de co rre dor de Mi ce nas, los cua les
apa re cen des pués del 1600 a. C. Du ran te qui nien tos o seis cien‐ 
tos años, des de el prin ci pio del HA III has ta la fa se HM, los res‐ 
tos ma te ria les mues tran siem pre tal gra do de po bre za que no
nos pre pa ran pa ra la bri llan te era que vino tras ellos. Cla ro que
la ar queo lo gía, co mo siem pre que no hay es cri tu ra, es in ca paz
de in di car nos el de sa rro llo de la or ga ni za ción so cial y de las
ideas que ha de ser vir de ba se a la or ga ni za ción mi cé ni ca pos te‐ 
rior. Só lo la di fu sión de los acon te ci mien tos y el au men to de
po bla ción que ello su po ne dan una idea de que es ta ba su ce‐ 
dien do al go sig ni fi ca ti vo. Las al deas (pues aho ra ni si quie ra
Ler na pue de ape nas re ci bir otro nom bre) tie nen un as pec to en
ge ne ral uni for me: no for ti fi ca das, de sor de na das, si tua das nor‐ 
mal men te en mon tícu los o co li nas ba jas, ca re cen de edi fi cios
real men te gran des y de ar qui tec tu ra mo nu men tal. Se ha ce di fí‐ 
cil creer que ta les lu ga res pu die ran ser se des de un po der que
al can za ra más allá de las tie rras de cul ti vo in me dia tas. Sin em‐ 
bar go, ya en el HA III exis tían con tac tos en tre la Ar gó li da y las
is las oc ci den ta les de Íta ca y Léu ca de, por ejem plo, a juz gar por
los ha llaz gos de ce rá mi ca, que in clu so lle ga ron qui zá has ta las
is las Lí pa ri, al nor te de Si ci lia[3]. Es tas úl ti mas eran un im por‐ 
tan te cen tro pro duc tor de pie dra de al ta ca li dad, la cual se guía
usán do se mu cho en uten si lios. Los uten si lios y ar mas me tá li cos
eran de plo ra bles, y es tas úl ti mas, en ex tre mo ra ras. El he cho
ais la do tal vez más sig ni fi ca ti vo que re ve la la ar queo lo gía es el
de que, des de el prin ci pio mis mo del HM, apa re cen ob je tos e
in flu jos cre ten ses.

Í
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III.  LAS CÍCLA DAS Y CHI PRE

En una fa se más tem pra na, el gru po de pe que ñas is las lla ma‐ 
das Cícla das de sem pe ñó un pa pel de im por tan cia en la his to ria
de la Edad del Bron ce grie ga. Las Cícla das, que se ex tien den en
di rec ción su res te des de Ceos y An dros, cer ca de los ex tre mos
me ri dio na les de Áti ca y Eu bea, res pec ti va men te, has ta Te ra
(hoy tam bién San to ri ni), Ana fe y As ti pa lea, for man el puen te
cen tral so bre el Egeo, en tre Gre cia y Asia. Su ta ma ño va ría en‐ 
tre el de Na xos (442 km2) y el de pe que ños pro mon to rios ro co‐ 
sos ca si a ni vel del mar, y su as pec to inhós pi to re sul ta más bien
de cep cio nan te. Sus cos tas ro co sas, que con ra ras ex cep cio nes
son im prac ti ca bles pa ra los bar cos mo der nos, ofre cían puer tos
al go me jo res a los de la Edad del Bron ce, fue ran pa cí fi cos o pi‐ 
ra tas. Y mu chas te nían un in te rior bas tan te fér til; la ma yor par‐ 
te de sus ha bi tan tes vi vían de la agri cul tu ra, del pas to reo de
ani ma les pe que ños y de la pes ca, más que de los via jes por mar,
aun que sean és tos los que den a las is las, por lo que aquí nos
con cier ne, su im por tan cia his tó ri ca.

Apar te de una ra cha de en tu sias mo a prin ci pios de es te si glo
y de otra en los úl ti mos años, ape nas se ha ex ca va do en las
Cícla das. No obs tan te, se sa be de ellas lo bas tan te pa ra mos trar,
se gún po día de du cir se con só lo la geo gra fía, có mo re ci bie ron y
fun die ron im pul sos, y pro ba ble men te gen tes, tan to de Asia Me‐ 
nor co mo de Gre cia, y có mo de sa rro lla ron ras gos cul tu ra les in‐ 
con fun di ble men te pro pios. Ca re cien do de fa se neo lí ti ca im‐ 
por tan te, flo re cie ron re pen ti na men te en la an ti gua Edad del
Bron ce has ta lle gar a un apo geo que nun ca vol vie ron a al can zar
en tiem pos prehis tó ri cos. En la me di da en que po de mos afir‐ 
mar lo, lo con si guie ron sin te ner ape nas gran des asen ta mien tos
(com pa ra bles, por ejem plo, al de Ler na en la Ar gó li da) ni gran‐ 
des con cen tra cio nes de po bla ción. El ca so de Me los tie ne una
ex pli ca ción par ti cu lar: es ta is la era la me jor fuen te de ob si dia‐ 
na, cris tal vol cá ni co ne gro y du ro muy apre cia do pa ra la fa bri‐ 
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ca ción de los uten si lios más pe que ños y de li ca dos. Aun que el
tra ba jo de la ob si dia na pu do ha ber se ini cia do por par te de gen‐ 
tes de tie rra fir me, los na ti vos de Me los (quie nes quie ra que
fuesen) se hi cie ron car go de él, y uno de sus cen tros, Fi la co pi,
se con vir tió en el asen ta mien to ci cládi co más im por tan te que
co no ce mos has ta aho ra. Otras is las, Si ros, Amor gos, tal vez Na‐ 
xos, tam bién te nían es pe cia li da des en pie dras o en el tra ba jo de
los me ta les. Es de su po ner que las ex ca va cio nes irán acla ran do
es tas di fe ren cias y ca rac te rís ti cas par ti cu la res. Hoy por hoy po‐ 
co más pue de ha cer se que re gis trar unas cuan tas de ellas e in di‐ 
car los lu ga res de la tie rra fir me grie ga o asiá ti ca, o los pun tos
pr óxi mos a una de ellas, con los cua les el con tac to era más es‐ 
tre cho; en Gre cia los pun tos más im por tan tes eran las re gio nes
cos te ras del Áti ca y la is la de Eu bea.

Igual de os cu ras per ma ne cen hoy las cau sas de la de ca den cia
de las Cícla das des pués de la tem pra na Edad del Bron ce. En
rea li dad, su his to ria, a tra vés de los pe río dos prehis tó ri co, ar‐ 
cai co y clá si co, no mues tra so lu cio nes de con ti nui dad. Así, el
már mol de Na xos y Pa ros man tu vo su pres ti gio mu chos si glos;
Te ra fue lue go un cen tro do rio lo bas tan te im por tan te co mo
pa ra en car gar se del asen ta mien to grie go en Ci re ne (hoy Qu rē‐ 
na, Li bia); Na xos y Me los ha bían de ocu par un lu gar es pe cial en
la con cep ción de Tu cí di des so bre el de sa rro llo del im pe rio ate‐ 
nien se en el si glo V a. C. y, más tar de aún, Me los nos dio la más
fa mo sa qui zá de las es ta tuas grie gas, la «Ve nus de Mi lo», aho ra
en el Lou v re. Así, pues, en to dos los as pec tos de in te rés, la his‐ 
to ria de las Cícla das for ma par te in te gran te de la his to ria de
Gre cia des de los co mien zos de la Edad del Bron ce, sin que po‐ 
da mos na rrar la si no es en tér mi nos de in ci den tes ais la dos que
pun tean el cur so de los acon te ci mien tos del con ti nen te.
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Fig. 10. Bar co ci cládi co.

Exis te, sin em bar go, un ras go de su an ti gua Edad del Bron ce
que me re ce des ta car se. De las Cícla das par tió la pro duc ción de
unas fi gu ri llas hu ma nas muy es ti li za das y des per so na li za das
que se dis tri bu ye ron am plia men te, ade más de por las is las, por
la pe nín su la y Cre ta. De un ta ma ño que os ci la en tre unos po cos
cen tí me tros y, en uno o dos ca sos, me tro y me dio, es tas es ta tui‐ 
llas apla na das, a me nu do po co pu do ro sas, pa re cen ha ber si do
he chas so bre to do pa ra acom pa ñar a los muer tos en sus tum bas
y ha ber aten di do al gu na ne ce si dad muy di fun di da. A di fe ren cia
de las co no ci das fi gu ras neo lí ti cas, las es cul tu ras fe men i nas se
re pre sen ta ban sin exa ge rar las nal gas, los pe chos y los ge ni ta les,
de mo do que la in ter pre ta ción ha bi tual de las es ta tui llas neo lí‐ 
ti cas co mo «dio sas de la fer ti li dad», aun cuan do fue ra co rrec ta
pa ra el pe río do an te rior, no po dría apli car se a es tos ob je tos ci‐ 
cládi cos. Es ob vio que es tos «ído los», co mo sue len lla mar los los
au to res mo der nos, eran dio ses fu ne ra rios de im por tan cia muy
con si de ra ble en la an ti gua Edad del Bron ce. Más que es to no
ca be de cir, por el mo men to, con de ma sia das ga ran tías.

A di fe ren cia de las Cícla das, Chi pre, si lle gó a in te grar se en
el ám bi to grie go, lo hi zo en rea li dad efí me ra men te. Con sus
9250 km2, era la is la más gran de del Me di te rrá neo orien tal (un
po co ma yor que Cre ta), y su si tua ción la vin cu la ba con Asia
Me nor, con Si ria so bre to do, dán do le a la par las ven ta jas pro‐ 
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pias de una eta pa im por tan te en los des pla za mien tos des de
Egip to y Si ria ha cia Oc ci den te. Apar te de la es tre cha fa ja mon‐ 
ta ño sa del la do nor te y de las ex ten sas mon ta ñas del oes te y el
su roes te, Chi pre te nía mu cha tie rra ara ble y bue nas co mu ni ca‐ 
cio nes in te rio res, cua li dad es ta úl ti ma muy ra ra en el Egeo.
Tam bién te nía co bre abun dan te, que se ve nía tra ba jan do des de
muy an ti guo, y su cos ta ofre cía puer tos acep ta bles por tres la‐ 
dos. Te nía, en re su men, to das las con di cio nes fí si cas ne ce sa rias
pa ra una ci vi li za ción flo re cien te. Se co no cen ya más de cien ya‐ 
ci mien tos en la fa se fi nal del Neo lí ti co, en tre 3000 y 2500 a. C.,
apro xi ma da men te (la más an ti gua eta pa pre ce rá mi ca se re mon‐ 
ta al sex to mi le nio); la Edad del Bron ce fue de rá pi do cre ci‐ 
mien to has ta la des truc ción que Chi pre, jun to con bue na par te
del mun do egeo, su frió po co des pués del 1200.

Co mo de cos tum bre, la his to ria de los mo vi mien tos de po‐ 
bla ción es os cu ra. Hay ras tros de una es cri tu ra in flui da por el
Li neal A de Cre ta en torno al 1500 a. C., lo cual re ve la un con‐ 
tac to de im por tan cia, cuan do me nos, y tam bién hay tes ti mo‐ 
nios con clu yen tes del dia lec to y la es cri tu ra grie gos del pe rio do
clá si co, des de an tes del 500 has ta los si glos II o III a. C. El grie go
que se ha bla ba en ton ces en Chi pre es ta ba so bre to do re la cio na‐ 
do con el de Ar ca dia y, al go más re mo ta men te, con el grie go
mi cé ni co de las ta bli llas del Li neal B. La es cri tu ra, va rios si glos
des pués de que el res to del mun do grie go co men za ra a em plear
un au ténti co al fa be to, no só lo era to da vía si lá bi ca, sino que
con ser va ba va rios sig nos del Li neal B y otros que eran mo di fi‐ 
ca cio nes de es ta es cri tu ra, por lo de más ex tin gui da. To do es to
sig ni fi ca que el dia lec to y la es cri tu ra grie gos en Chi pre se es ta‐ 
ble cie ron en la era mi cé ni ca, an tes de que to do el Pe lo po ne so
hu bie ra adop ta do un dia lec to grie go oc ci den tal y que el Li‐ 
neal B hu bie ra de ja do de usar se. Por otra par te, el nom bre de la
is la en el se gun do mi le nio, que co no ce mos por do cu men tos
egip cios, hi ti tas, del nor te de Si ria y de otras re gio nes del Pr‐ 



379

óxi mo Orien te, pa re ce ha ber si do Alas hi ya, no Chi pre. «Alas hi‐ 
ya» es tá do cu men ta do por úl ti ma vez ha cia 1100 a. C. Los asi‐ 
rios pa re cen ha ber le da do más tar de el nom bre de Yad na na, y
fi nal men te re ci bió el de Chi pre. El nom bre de fi ni ti vo es, des de
lue go, el que se da al co bre en mu chas len guas in doeu ro peas
mo der nas (Ku pfer, cui v re), pe ro no en grie go, lo que aña de a la
his to ria una úl ti ma com pli ca ción. Con to da cer te za, el grie go
no era la úni ca len gua ha bla da en la is la de la Edad del Bron ce,
igual que no lo ha si do des de en ton ces has ta nues tros días.

Los tes ti mo nios ar queo ló gi cos su gie ren que a prin ci pios de
la Edad del Bron ce Chi pre es ta ba más orien ta do ha cia el Le‐ 
van te que ha cia Oc ci den te. Con fir man (y en par te ex pli can) es‐ 
te he cho re fe ren cias del si glo XVI II a. C., en tex tos cu nei for mes,
a ex por ta cio nes de co bre y bron ce con des tino a Ma ri, jun to al
río Éu fra tes. Los si glos si guien tes pre sen cia ron un rá pi do in‐ 
cre men to de la po bla ción y, en par ti cu lar, asen ta mien tos sen si‐ 
ble men te más ri cos en las cos tas me ri dio nal y orien tal, to do
ello en cla ra re la ción con el co mer cio ha cia el es te. Lue go, du‐ 
ran te los si glos V y IV, los in flu jos y los ob je tos egeos pa re cen
des pla zar gra dual men te a los le van ti nos, tan to que a fi na les de
la Edad del Bron ce pue de de cir se que Chi pre per te ne ce al ám‐ 
bi to egeo. No ca be du da de que es ta mu ta ción guar da re la ción
con el flo re ci mien to de la pe nín su la grie ga en la lla ma da era
mi cé ni ca, aun que, da da la fal ta de tex tos, los de ta lles no nos son
ac ce si bles.

El in cre men to en po bla ción y ri que za afec tó a la es truc tu ra
del po der de un mo do que pue de ha ber si do com pa ra ble con lo
su ce di do en Gre cia, lo cual no era po si ble en las pe que ñas is las
Cícla das. Ya a me dia dos de la Edad del Bron ce ha bía ar mas en
las tum bas y se cons truían asen ta mien tos y pro mon to rios for ti‐ 
fi ca dos, cu ya dis tri bu ción «in di ca un es ta do in terno de in se gu‐ 
ri dad cró ni ca»[4]. Ha cia el fi nal de la Edad del Bron ce ha bía un
rey de Alas hi ya. No sa be mos lo se gu ro que era su po der, ni
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tam po co qué ex ten sión de la is la abar ca ba, pe ro era una fi gu ra
im por tan te, que po día plan tar ca ra a las ma yo res y me jor co no‐ 
ci das po ten cias del Pr óxi mo Orien te. Se di ri gía al fa ra ón egip‐ 
cio lla mán do le «her ma no mío». El rey de Uga rit (hoy Ras Sha‐ 
m ra), en el nor te de Si ria, le lla ma ba «mi pa dre». Era un es tor‐ 
bo, y a ve ces al go más, pa ra los go ber nan tes hi ti tas, que qui zá lo
re du je ran al go y tem po ral men te, pe ro no por mu cho tiem po, y
contra los cua les po día de fen der se bien en con tien das na va‐ 
les[5]. Lo de «her ma no mío» era, por su pues to, me ra cor tesía di‐ 
plo má ti ca y es di fí cil ima gi nar que Alas hi ya pu die ra aun re mo‐ 
ta men te po ner se en un pla no de igual dad con el im pe rio hi ti ta
o con Egip to. Pe ro cons ti tuía una po ten cia real, has ta que los
Pue blos del Mar aca ba ron con ella jun to con mu chos otros nú‐ 
cleos de Si ria y Asia Me nor.

IV.  CRE TA.

La otra gran is la del Me di te rrá neo orien tal, Cre ta
(8275 km2), tu vo un de sa rro llo muy di fe ren te. Hoy es una tie rra
inhós pi ta, y en gran par te bal día, víc ti ma del pé si mo tra to del
hom bre. Si uno la abor da por el sur, su as pec to es ás pe ro pe ro
es pec ta cu lar, pues las mon ta ñas aca ban en el mar mis mo. Las
Mon ta ñas Blan cas, al oes te, son ca si inac ce si bles. Pe ro en la an‐ 
ti güe dad Cre ta go za ba de una jus ta re pu ta ción por sus pra dos y
sus pas tos de tie rra al ta, sus acei tu nas y sus vi nos, sus en ci nas y
ci pre ses, sus puer tos en las ori llas sep ten trio nal y orien tal (que
son, más exac ta men te, pla yas pro te gi das a las que pue den su‐ 
bir se los bar cos cuan do el tiem po es ma lo). Sin em bar go, se dis‐ 
tin guía de Chi pre en no te ner re cur sos mi ne ra les de im por tan‐ 
cia, y su si tua ción era me nos fa vo ra ble al trá fi co ma rí ti mo ha‐ 
cia o des de Asia Me nor, Si ria y Egip to.

Du ran te cer ca de 4000 años Cre ta no dio se ñas del no ta ble
flo re ci mien to que ha bía de pre sen ciar en la Edad del Bron ce.
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Los asen ta mien tos neo lí ti cos más an ti guos se re mon tan al 6000
a. C. apro xi ma da men te, y se en cuen tran pre fe ren te men te en las
cue vas de las mon ta ñas que pun tean la is la, cien tos de las cua les
guar dan res tos de la ac ti vi dad hu ma na, en tre ellos en te rra‐ 
mien tos y cul to[6]. El co bre, y lue go el bron ce, apa re cie ron muy
tar de, en com pa ra ción con la pe nín su la: nun ca en abun dan cia
an tes del 2300. Por es ta fe cha los po bla do res ha bían sali do de
sus cue vas (sin aban do nar las en ab so lu to), ha bían in cre men ta do
con si de ra ble men te su nú me ro y ha bían pro gre sa do mu cho en
cues tión de téc ni ca. Los prin ci pa les asen ta mien tos se en contra‐ 
ban en el ex tre mo orien tal de la is la al prin ci pio, pe ro lue go se
pro du jo un des pla za mien to ha cia el cen tro.

Fig. 11. Cre ta en la se gun da mi tad del se gun do mi le nio a. C.

La evo lu ción des de la Edad de Pie dra has ta la del Bron ce no
se ha com pren di do aún cla ra men te ni mu cho me nos. En Cno‐ 
sos, sir Ar thur Evans no vio nin gún cor te abrup to, y juz gó que
la ba se Mi noi ca An ti gua, de 2500 a 2000 a.  C., más o me nos,
era un pe rio do de tran si ción. Más re cien te men te los ar queó lo‐ 
gos han pues to es ta opi nión en te la de jui cio, es pe cial men te al
te ner en cuen ta los tes ti mo nios ar queo ló gi cos, a me nu do muy
dis tin tos, de otros ya ci mien tos co mo el de Fes to I[7]. Cre ta ha bía
en tra do en el com ple jo de la Edad del Bron ce egea con vi si bles
in fluen cias en Gre cia y Ma ce do nia, de las Cícla das, del Asia
Me nor en par ti cu lar, de Si ria e in clu so, in di rec ta men te, de
Egip to. La ur ba ni za ción, o al me nos el asen ta mien to de al deas,
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era un ele men to nue vo im por tan te. Otro era la des apa ri ción de
las es ta tui llas fe men i nas es tea to pí gi cas de te rra co ta (y, du ran te
al gún tiem po, prác ti ca men te de to da re pre sen ta ción hu ma na
en cual quier for ma ar tís ti ca). Un ter cer ele men to fue la apa ri‐ 
ción, en em brión, del tí pi co es ti lo cre ten se de ar qui tec tu ra, con
su es truc tu ra ce lu lar y aglu ti na da, que ha bía de cul mi nar en el
la be rín ti co pa la cio de Cno sos, que cu bre, con sus pa tios, unos
17 000 m2 de te rreno. Pe ro, tras es tas po cas ge ne ra li da des, que‐ 
da aún mu cha in cer ti dum bre y ma te ria de con tro ver sia. La ten‐ 
den cia de Evans a im po ner un se llo de Cno sos a to da la is la era,
a to das lu ces, un error. Cre ta no te nía en es ta épo ca, co mo tam‐ 
po co Gre cia, una cul tu ra mo no lí ti ca.

Mos tra ba, en cam bio, in con fun di bles sig nos de ori gi na li dad.
És ta se ad vier te an te to do, apar te de la ar qui tec tu ra, en los va‐ 
sos y otros ob je tos pe que ños, los cua les, in clu so allí don de es
más pa ten te el prés ta mo ex te rior, son ob je to de re for mas en
for ma y di bu jo, no sim ple men te co pia dos o imi ta dos. Lue go
vino un brus co des per tar, que mar ca el pe río do Mi noi co Me‐ 
dio, en tre 2000 y 1600 o 1550, la edad de oro cre ten se du ran te
la cual se aca bó de rea li zar la «re vo lu ción ur ba na», se edi fi ca‐ 
ron los gran des com ple jos pa la cie gos, de co rán do los con fres cos
asom bro sos, las ar tes me no res (va sos, jo ye ría, se llos) al can za ron
su pun to más al to de per fec ción, con un es ti lo y ai re que se re‐ 
co no ce in me dia ta men te y, por fin, se creó una so cie dad que, al
me nos en su cum bre, te nía una psi co lo gía y unos va lo res muy
di fe ren tes de to dos los de más de su tiem po (y aun de la an ti‐ 
güe dad en te ra).

La ma ni fes ta ción más no ta ble de la ori gi na li dad cre ten se
qui zá sea la que se da en la es cri tu ra. Si se pien sa en el pe que ño
nú me ro de sis te mas de es cri tu ra que se han in ven ta do en to do
el mun do y en to da la his to ria, la con tri bu ción cre ten se, rea li‐ 
za da en un pe río do re la ti va men te bre ve, pa re ce in com pren si‐ 
ble. Vino pri me ro una es pe cie de pic to gra fía mo di fi ca da que
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Evans lla mó «je ro glí fi ca» por ana lo gía con la es cri tu ra egip cia.
Se de sa rro lló des pués un sis te ma más ar ti fi cio so, que lla mó
«Li neal A», en el cual la ma yor par te de los sig nos re pre sen tan
una sí la ba ca da uno, y que se di fun dió am plia men te por la is la.
Del Li neal A salió en Cno sos fi nal men te el Li neal B. Es te úl ti‐ 
mo no se ha ha lla do por el res to de Cre ta, pe se a que se em plea‐ 
ba tam bién en la pe nín su la grie ga, a di fe ren cia de los an te rio res
sis te mas cre ten ses (un pe que ño dis co ha lla do en Fes to re ve la
un cuar to sis te ma de es cri tu ra, pe ro di cho ob je to pue de ser de
im por ta ción y, en tal ca so, no ser per ti nen te el he cho). Se me‐ 
jan te exhi bi ción de in ven ti va es ya de por sí bas tan te ex tra ña;
se ha ce más inex pli ca ble to da vía si pen sa mos que, jun to con los
otros prés ta mos, los cre ten ses po dían fá cil men te ha ber adop ta‐ 
do la es cri tu ra cu nei for me, que no só lo es ta ba bien asen ta da en
el Pr óxi mo Orien te, sino que ha bía de mos tra do su fle xi bi li dad
por lo fá cil men te que se adap ta ba a len guas nue vas cuan do era
pre ci so. He aquí, pues, un ejem plo clá si co de obs tá cu lo a la di‐ 
fu sión, y un ejem plo de có mo la ex ten sión de un ras go cul tu ral
re quie re al go más que dis po ni bi li dad de és te y co mu ni ca ción.
Ac tual men te es im po si ble de cir por qué los cre ten ses se ne ga‐ 
ron a acep tar la es cri tu ra cu nei for me (y se tra ta real men te de
una ne ga ti va). No de ja de ser por ello un he cho de ci si vo.
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Fig. 12. Ta bli llas con ins crip cio nes. 1. Ta bli lla je ro glí fi ca de Fes to; 2. Ta bli lla li‐ 
neal A de Ha gia Tría da; 3. Ta bli lla de Pi los Aa 62; 4. Ta bli lla de Cno sos (con el

nom bre de un hom bre, un co che com ple to con rue das y una co ra za de ca ba llo).

Apar te de al gu nos sig nos gra ba dos o ras ca dos so bre pie zas
de ce rá mi ca o pie dras de se llo, só lo co no ce mos la es cri tu ra cre‐ 
ten se a tra vés de al go me nos de cua tro cien tas ta bli llas de ar ci lla
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en for ma de ho ja, me ros frag men tos mu chas de ellas. Si se em‐ 
plea ron tam bién ma te ria les pe re ce de ros, co mo ce ra o pa pi ro,
no que dan hue llas del he cho. In clu so las ta bli llas de ar ci lla han
so bre vi vi do ca sual men te. No se co cían an tes de usar las y se ti‐ 
ra ban cuan do ya no eran ne ce sa rias; só lo los gran des in cen dios
que acom pa ña ron la des truc ción de los pa la cios pre ser va ron
to das las ta bli llas que en ton ces es ta ban usán do se. Con si guien‐ 
te men te, lo que te ne mos es al go así co mo un cor te ce lu lar en
una pre pa ra ción mi cros có pi ca, ca ren te de pro fun di dad, es to es,
del me nor sín to ma de de sa rro llo o cam bio, del ele men to tem‐ 
po ral. Y los tex tos mis mos son bre ves y de muy cor to al can ce:
se com po nen de lis tas de dis tin tas cla ses, o de re gis tros críp ti‐ 
cos de re la cio nes de pro pie dad, ra cio na mien tos y te mas si mi la‐ 
res. Aun cuan do to das las ta bli llas co no ci das pu die ran leer se y
tra du cir se con ab so lu ta cer te za, lo cual no su ce de, pron to se
ago ta rían, en cuan to fuen tes de in for ma ción, do cu men tos co‐ 
mo los si guien tes de Cno sos: «En La sun thos (?): dos amas, una
mu cha cha, un mu cha cho» o «Am ni sos: Una ja rra de miel a
Eleu thia. Una ja rra de miel a to dos los dio ses. Una ja rra de
miel…».

La len gua de las ta bli llas en Li neal B, la úl ti ma de las es cri tu‐ 
ras, es, se gún sa be mos hoy, grie ga: vol ve re mos so bre ello. Pe ro
has ta la fe cha to dos los es fuer zos rea li za dos pa ra des ci frar el
Li neal A o el sis te ma je ro glí fi co an te rior han si do in fruc tuo sos.
En par te se de be a la es ca sez de tex tos (hay más de diez tex tos
en Cno sos de Li neal  B por ca da ta bli lla de Li neal  A de to da
Cre ta), pe ro so bre to do a que la len gua de és tos no es des de lue‐ 
go grie go ni, pro ba ble men te, nin gu na otra len gua co no ci da.
Ca re ce de ba se la su po si ción de que sea una len gua se mí ti ca. La
más ve ro sí mil, se gún la cual se tra ta de lu vi ta, apo ya da en to pó‐ 
ni mos co mo Cno sos y Ti li so, no ha con du ci do si quie ra a un
des ci fra mien to par cial. To do lo que pue de ci tar se, por tan to, es
que la len gua de los tex tos en Li neal  A era la del pue blo que
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creó la edad de oro mi noi ca, y que la es cri tu ra si lá bi ca se in ven‐ 
tó en prin ci pio pa ra es ta len gua y adap tó des pués al grie go, pa‐ 
ra el cual no era muy ade cua da. Nues tra ig no ran cia al can za in‐ 
clu so a to pó ni mos im por tan tes. Si bien Cno sos, Gor ti na y Fes‐ 
to, aun que hu bie ran per di do im por tan cia, si guie ron exis tien do
y, por tan to, con ser van do sus nom bres du ran te to da la his to ria
an ti gua de Gre cia, otros cen tros fue ron des trui dos y aban do na‐ 
dos en la Edad del Bron ce. Ha gia Tría da y Ka to Zak ro, por
ejem plo, han re ci bi do sus nom bres de la to po ni mia con tem po‐ 
rá nea: los que tu vie ron son aún des co no ci dos.

Las ta bli llas, en su ma, han pro por cio na do una in for ma ción
com ple men ta ria im por tan te, y nue va en par te (es pe cial men te
de ca ra a la his to ria de la len gua grie ga), pe ro nues tra fuen te
bá si ca si gue es tan do for ma da por los ves ti gios ma te ria les. La
apor ta ción más im por tan te de las ta bli llas qui zá es tri be en que
re fuer zan lo que, res pec to del po der en Cre ta, im pli ca la ar‐ 
queo lo gía. Pue de afir mar se que las ne ce si da des del po der im‐ 
pul sa ron el de sa rro llo de la es cri tu ra con mu cha más fuer za
que las exi gen cias in te lec tua les o es pi ri tua les. En tre el Neo lí ti‐ 
co tar dío y el pe río do Mi noi co Me dio se dio un rá pi do in cre‐ 
men to de los re cur sos hu ma nos y na tu ra les y una con cen tra‐ 
ción so cial y geo grá fi ca del po der que ha bía de em plear los. En
otro ca so no se hu bie ran edi fi ca do, y no hu bie ran ser vi do de
na da, los pa la cios. No hay una so la ta bli lla que re gis tre com pra
y ven ta de mer can cías; no hay si quie ra pa la bras que de sig nen
es tas ac ti vi da des. Hay, en cam bio, mu chos in ven ta rios y lis tas
de ra cio na mien to y per so nal. Ello im pli ca que to da la so cie dad
es ta ba di ri gi da des de el pa la cio y que és te or ga ni za ba, ad mi nis‐ 
tra ti va men te, el me nor de ta lle de la eco no mía in ter na, dis tri bu‐ 
yen do hom bres y bienes, des de las ma te rias pri mas has ta los
pro duc tos aca ba dos, sin re cu rrir a la mo ne da o a un me ca nis‐ 
mo de mer ca do. Al go de es to vie ne a con fir mar se con la re cien‐ 
te de mos tra ción de que las nu me ro sas ta bli llas de Cno sos con
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lis tas de ove jas y la na (to das ellas, con vie ne re cor dar lo, del año
de la des truc ción del pa la cio) re gis tran un cen so anual de re ba‐ 
ños, de es qui leos y de los pas to res en car ga dos de unos y otros.
Los ani ma les eran unos 100 000 en to tal y, en la me di da en que
ca be iden ti fi car los to pó ni mos, pa re ce que pas ta ban por to do el
cen tro y el es te de Cre ta. Re sul ta, pues, que el pa la cio de Cno‐ 
sos te nía una es pe cie de mo no po lio de las ove jas y la la na que
abar ca ba, al me nos, la mi tad de la is la[8].

Pue de en ton ces pen sar se que la la na tal vez re suel va el an ti‐ 
guo pro ble ma so bre có mo pa ga ban (u ob te nían, por el me dio
que fue se) los cre ten ses el oro, el mar fil y el res to de las im por‐ 
ta cio nes que ne ce si ta ban. Aho ra te ne mos par te de la res pues ta,
cuan do me nos, en la la na (ma te rial que, des de lue go, no pue de
des cu brir la ar queo lo gía). Y se da la cir cuns tan cia de que los
cre ten ses (lla ma dos ke ftiu) re pre sen ta dos en los fres cos egip cios
lle van a ve ces te las ple ga das. Pe ro tam bién lle van oro, pla ta,
mar fil y va rias otras co sas que no son pro duc tos de Cre ta, de
ma ne ra que es te pe que ño da to con cre to en fa vor de la im por‐ 
tan cia de la la na co mo mer can cía pre fe ren te se ve un tan to im‐ 
pug na do. A es te res pec to las ta bli llas guar dan un si len cio de‐ 
cep cio nan te y sor pren den te. No tra tan pa ra na da en ab so lu to
del mun do ex te rior: se gún su tes ti mo nio, po día per fec ta men te
no ha ber exis ti do. Y la ar queo lo gía, con só lo sus pro pios me‐ 
dios (nun ca se re pe ti rá lo su fi cien te), ra ra vez pue de des cu brir
los me ca nis mos de las re la cio nes ex te rio res, ni si quie ra cuan do
saca a la luz gran des canti da des de pro duc tos ex tran je ros o ins‐ 
pi ra dos por el ex tran je ro.

Otro cri te rio de los es tu dio sos mo der nos acen túa la im por‐ 
tan cia del im pe rio y el tri bu to, de la lla ma da ta la so cra cia (go‐ 
bierno de los ma res) mi noi ca, a la cual se re fie ren al gu nos es‐ 
cri to res grie gos pos te rio res. No ca be dis cu tir la ri que za y el po‐ 
der de Cno sos, ni tam po co el he cho de que prac ti ca ra la na ve‐ 
ga ción. Pa re ce que hu bo asen ta mien tos «mi noi cos» en va rias
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is las pr óxi mas, en par ti cu lar Ci te ra, al nor te, cu yo apo geo tu vo
lu gar en el Mi noi co Tar dío I, no mu cho an tes del aban dono del
asen ta mien to (don de no hay ras tro de des truc ción). No obs tan‐ 
te, el pa so de ahí a un im pe rio ma rí ti mo de vas to al can ce, en
cual quier sen ti do que se to me el tér mino im pe rio, ni es sen ci llo
ni es evi den te; pue de de cir se que to da es ta con cep ción tie ne un
fun da men to muy te nue y se ha ad mi ti do con ex ce si va fa ci li dad.
Los pri me ros grie gos que men cio nan la ta la so cra cia son He ró‐ 
do to y Tu cí di des, en la se gun da mi tad del si glo V a. C., es de cir,
de ma sia do tar de co mo pa ra que el da to se to me en se rio por sí
mis mo. Por lo de más, las le yen das grie gas tar días acer ca de la
Cre ta prehis tó ri ca nos dan una ima gen muy di fe ren te, con la
no ta ble ex cep ción de la his to ria de Te seo y el Mi no tau ro[9].
Sue le de cir se que és ta re fle ja en for ma mí ti ca la su je ción ate‐ 
nien se al se ño río de Cre ta y su pos te rior eman ci pa ción. Es cu‐ 
rio so, sin em bar go, que pre ci sa men te Ate nas no mues tre res tos
ar queo ló gi cos de in fluen cia cre ten se, cuan do se con ser van tan‐ 
tos en to do el res to de la pe nín su la, y que en las in nu me ra bles
re pre sen ta cio nes cre ten ses de ani ma les rea les y fa bu lo sos no
pue da re co no cer se na da se me jan te a un mi no tau ro. El to ro es
om ni pre sen te, ya co mo pro ta go nis ta de fies tas, ya co mo ani mal
sa cri fi ca to rio, pe ro no a la in ver sa, co mo ser al que se ofren dan
víc ti mas. Ade más, los abun dan tes ejem plos his tó ri cos y le gen‐ 
da rios de ani qui la mien to de une so be ra nía im pe rial no sue len
ofre cer es ta for ma cu rio sa men te dis fra za da.

Que da el ex tra ñí si mo ca rác ter abier to de los pa la cios cre ten‐ 
ses, nin guno de los cua les es en ri gor una ciu da de la, sino que
cons ti tu yen am plios com ple jos «ci vi les», sin for ti fi car, To do vi‐ 
si tan te se asom bra del contras te que ofre cen con las for ta le zas
pen in su la res co mo Mi ce nas y Ti rin to. Con to do lo fre cuen te‐ 
men te que se ha ya pro pues to, la ta la so cra cia mi noi ca no es la
ex pli ca ción. Las ame na zas por mar no han si do nun ca la úni ca
cau sa de las for ti fi ca cio nes, ni si quie ra la prin ci pal. Cier ta men‐ 
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te no ex pli can a Mi ce nas o Ti rin to, co mo tam po co ex pli can los
cas ti llos me die va les. ¿Es que no hu bo nun ca pe li gros ni con flic‐ 
tos en tre los pa la cios? ¿No fue nun ca ne ce sa ria la re pre sión o la
pro tec ción in ter na? Por to das par tes pre do mi na en Cre ta una
tó ni ca pa cí fi ca. Las ta bli llas de Li neal B de Cno sos se re fie ren a
ar mas, ar ma du ras y ca rros, pe ro to do ello bri lla por su au sen cia
en los mo nu men tos fi gu ra ti vos, de cual quier cla se o ta ma ño
que sean. Has ta en las tum bas son ra ros es tos ob je tos; só lo tras
la ocu pa ción por par te de ha blan tes de grie go pro ce den tes de la
pe nín su la pue de ha blar se en ri gor de tum bas de gue rre ros.

Cual quie ra que sea la ex pli ca ción de es te fe nó meno, cons ti‐ 
tu ye una ra zón pa ra afir mar la ori gi na li dad de Cre ta. La so cie‐ 
dad cen tra da en el pa la cio y sus re gis tros ob se si va men te de ta‐ 
lla dos re cuer dan al nor te si rio y a la Me so po ta mia con tem po‐ 
rá neos. Pe ro, co mo ya se ha di cho, la psi co lo gía y los va lo res de
los pri vi le gia dos eran ra di cal men te dis tin tos en mu chos as pec‐ 
tos, in de pen dien te men te de lo que su ce die ra con la ma sa de la
po bla ción, de la cual no sa be mos na da. A pe sar de que no exis te
una so la lí nea es cri ta, en Cre ta o en tre la do cu men ta ción, mu‐ 
cho más abun dan te, de sus ve ci nos pr óxi mos o re mo tos, que
tra te ex plí ci ta men te del pen sa mien to de la Edad del Bron ce
cre ten se, o de las ideas de en ton ces so bre cual quier asun to, es
le gí ti mo sa car de los ves ti gios ma te ria les cier tas de duc cio nes
se gu ras so bre sus di fe ren cias con las otras so cie da des cen tra li‐ 
za das de su tiem po.

Los go ber nan tes ba bi lo nios, egip cios e hi ti tas lle na ron sus
tie rras de exhi bi cio nes mo nu men ta les de su po der y del po der
de sus dio ses. Na da se me jan te, ni en sus pa la cios ni en sus tum‐ 
bas, hi cie ron los cre ten ses. La sa la del trono de Cno sos no tie ne
na da de ma yes tá ti co, ni en sus di men sio nes ni en su de co ra ción
(de ani ma les mí ti cos y de di bu jos flo ra les, pe ro sin un so lo re‐ 
tra to). El pro pio trono no tie ne es pe cia les atri bu tos de rea le za.
No exis te una so la pin tu ra que re pro duz ca un acon te ci mien to
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his tó ri co, o que re ve le ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, ju di cial o cual‐ 
quier otra que ma ni fies te el po der po lí ti co en ac ción. En cuan‐ 
to a los dio ses y dio sas, son su ma men te di fí ci les de des cu brir.
Aun que se con ce bían y re pre sen ta ban an tro po mór fi ca men te,
no se al ber ga ban en tem plos, de for ma que no era pre ci so el
cul to de las imá ge nes, tan ca rac te rís ti co de las ci vi li za cio nes
con tem po rá neas del Pr óxi mo Orien te co mo de la grie ga pos te‐ 
rior. Se in sis tía, en cam bio, en las epi fa nías, en la apa ri ción
tem po ral de una di vi ni dad en res pues ta a la ple ga ria, al sa cri fi‐ 
cio o, de mo do más ca rac te rís ti co y ori gi nal de Cre ta, a la dan‐ 
za ri tual. En mu chas es ce nas se des ta ca más el éx ta sis de los
ado ra do res que la di vi ni dad; es más, a ve ces se re pre sen tan los
ac tos pre pa ra to rios sin la epi fa nía mis ma. El lu gar de és ta pue‐ 
de ser un ár bol sagra do, una co lum na u, oca sio nal men te, una
fa cha da ar qui tec tó ni ca (pe ro nun ca un edi fi cio pro pia men te di‐ 
cho). Da do el ca rác ter hu ma no de es tas es ce nas, y pres cin dien‐ 
do de muy po cos fres cos y de un sar có fa go ais la do, lo ade cua do
era gra bar las en ani llos, se llos y pe que ños ob je tos de ce rá mi ca.
Y cuan do por fin, ba jo el in flu jo orien tal, sur gió mu cho más
tar de la cos tum bre de de di car fi gu ras es cul pi das de dio ses y
dio sas, se man tu vo con ri gor la pe que ña es ca la. Has ta los al ta‐ 
res son pe que ños: no se ha en contra do nin guno lo bas tan te
gran de pa ra el sa cri fi cio de un to ro. La pa ra do ja fi nal es que los
grie gos pos te rio res con vi nie ran en que Zeus, na da me nos que
el gran rey del pan teón olím pi co, ha bía na ci do y cre ci do en
Cre ta. Si así fue re co rrió un lar go tre cho has ta con se guir al ber‐ 
gar se en si tios ta les co mo el fa mo so tem plo de Olim pia o el co‐ 
lo sal de Acra gan te (Agri gen to), en Si ci lia.

Es ta au sen cia de mo nu men ta li dad con cuer da opor tu na men‐ 
te con la fal ta de ma ni fes ta cio nes ex ter nas de gue rras o es píri tu
gue rre ro, y con las cua li da des y tono pe cu lia res de las obras de
ar te cre ten ses. Ni si quie ra los gran des fres cos son real men te
mo nu men ta les (fue ra de Cno sos, de to dos mo dos, son in fre‐ 
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cuen tes y ca si siem pre ca re cen de fi gu ras hu ma nas). Tie nen una
li ge re za y una mo vi li dad que son ori gi na les y ra ras, si no úni‐ 
cas, en su tiem po: cua li da des lo gra das con mag ní fi ca pe ri cia
téc ni ca en los va sos, las alha jas y los pe que ños bron ces (en es te
úl ti mo ca so, en los de Ti li so en par ti cu lar). Pe ro pro pen den,
con sus te mas al ta men te es ti li za dos, y en el tra ta mien to de de‐ 
ta lles co mo el ves ti do y la ac ti tud, a un con ven cio na lis mo mo‐ 
nó tono, a un pre cio sis mo y a un pri mor ina de cua dos a su ta‐ 
ma ño. La vi da se re du ce a jue gos y ri tos, no re ve la pa sión, ale g‐ 
ría o su fri mien to. Pa re cen de cir que la vi da es un tin ti neo sin
pro fun di dad. De aquí que las ar tes me no res sean el ma yor éxi to
de los cre ten ses, apar te de las co mo di da des bur gue sas del al‐ 
can ta ri lla do y las ins ta la cio nes sani ta rias, de la ilu mi na ción y la
ven ti la ción de los pa la cios.

Saca mos la im pre sión, des de lue go me ra es pe cu la ción, de
que a prin ci pios del Mi noi co Me dio la so cie dad cre ten se que dó
fi ja da en lo ins ti tu cio nal y lo ideo ló gi co, de que ha lló un equi li‐ 
brio que du ran te si glos no su frió ame na zas se rias, se gu ro en to‐ 
dos los sen ti dos, qui zá de ma sia do pa si va men te. Des pués de es‐ 
tas fe chas, se re fi na ron las téc ni cas, au men tó la po bla ción, se
am plia ron los pa la cios, pe ro, por así de cir lo, si guien do una lí‐ 
nea ho ri zon tal, fun da men tal men te. Por eso es po si ble des cri bir
es te mun do sin ca si re fe rir se a cam bios en tre el Mi noi co Me dio
y el Tar dío. Aun que ar queo ló gi ca men te es vá li do ad mi tir, so bre
to do en la ce rá mi ca, es ta rup tu ra, el ti po de vi da pa re ce ha ber se
al te ra do muy po co. Mu chas zo nas de Cre ta fue ron da ña das se‐ 
ria men te por un te rre mo to du ran te el MM III, pe ro des pués de
la ca tás tro fe no só lo se ree di fi có in me dia ta men te, sino que si‐ 
guió el de sa rro llo, se pro du je ron nue vos asen ta mien tos y au‐ 
men ta ron los con tac tos con la pe nín su la grie ga; en cam bio no
hu bo na da que se ña le in no va cio nes so cia les o psi co ló gi cas de
im por tan cia.
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Lle gó un mo men to en el que, de al gún mo do, ha blan tes de
grie go de la tie rra fir me se hi cie ron con el po der en Cno sos y,
mer ced a ello, en bue na par te de la Cre ta orien tal y cen tral. La
de mos tra ción de ci si va de es te he cho con sis te en la len gua grie‐ 
ga de las ta bli llas de Li neal B en Cno sos (que no se dis tin gue de
la de las ta bli llas pen in su la res). Por des gra cia, co mo que da di‐ 
cho, to das las ta bli llas da tan del mo men to de la des truc ción, de
for ma que no pro por cio nan in for ma ción so bre la fe cha de la
con quis ta. To do pa re ce in di car, sin em bar go, que és ta tu vo lu‐ 
gar a prin ci pios de la fa se MT II de Cno sos (al re de dor de un si‐ 
glo des pués del co mien zo del HT en la pe nín su la), épo ca en que
se da un cam bio cua li ta ti vo en las tum bas, en tre otros sín to mas,
se gún mo de los pen in su la res, y apa re cen por pri me ra vez en
Cre ta tum bas de gue rre ros. Por las mis mas fe chas, cen tros co‐ 
mo Fes to y Ma lia de ja ron de ser «re si den cias rea les», y el gran
pa la cio de Ka to Zak ro, en el ex tre mo orien tal de la is la, el cuar‐ 
to de Cre ta por sus di men sio nes, fue aban do na do por com ple to
tras un te rre mo to (só lo vol vió a des cu brir se en 1961). Pue de
de du cir se que los nue vos go ber nan tes de Cno sos ad qui rie ron
al gún gé ne ro de so be ra nía so bre una par te con si de ra ble de la
is la, sin dis per sar se ellos mis mos por otros cen tros (lo que ex‐ 
pli ca el que per du ra ra el Li neal A en to do el res to). De es ta for‐ 
ma se com pren de ría por qué no pue de des cu brir se una fa se
«in de pen dien te» de MT II fue ra de Cno sos.

El MT II pre sen ció el apo geo del po der de Cno sos. Des de
Evans se vie ne fe chan do el fi nal de es te pe río do al re de dor del
1400 a. C.: fue, por tan to, una era re la ti va men te bre ve, que aca‐ 
bó con una ca tás tro fe com ple ta en to da la is la. El te rre mo to
pue de ha ber si do un fac tor de és ta, pe ro no pro por cio na una
ex pli ca ción su fi cien te, pues es ta vez, a di fe ren cia de las an te rio‐ 
res, no hu bo re cu pe ra ción. La vi da si guió en Cre ta, des de lue go
(ha cia el fi nal de la Edad del Bron ce pro du jo el MT III), pe ro la
era del po der y los pa la cios ha bía des apa re ci do pa ra siem pre.
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En lo su ce si vo se ría la tie rra fir me la que ocu pa ra el cen tro de
la es ce na en to dos los as pec tos. Ya en el MT II, co mo mues tra la
dis tri bu ción de la ce rá mi ca ex por ta da en el Egeo no ro rien tal y
orien tal, do mi na ba el co mer cio. Es po si ble que al gran de sas tre
na tu ral, si es que és te se pro du jo, si guie ra una ex pul sión de los
se ño res grie gos por obra de una es pe cie de le van ta mien to po‐ 
pu lar, el cual tam bién hu bie ra ba rri do los res tos de po der lo cal
que los in tru sos grie gos ha bían de bi li ta do se ria men te co mo un
si glo an tes. Pe ro to do es to son es pe cu la cio nes que ca re cen de
ba se fir me y que pro ba ble men te no la ten drán nun ca. Tam bién
per de rían ve ro si mi li tud, es pre ci so aña dir lo, si se con fir man las
re cien tes afir ma cio nes de que la caí da de Cno sos de be re tra sar‐ 
se has ta el 1200 o in clu so el 1150 a. C., coin ci dien do con el fi‐ 
nal de la ci vi li za ción de la Edad del Bron ce en el con ti nen te.
Pe ro los da tos y la ma yor par te de los ex per tos apo yan la con‐ 
ser va ción de la fe cha tra di cio nal[10].

V.  LA CI VI LI ZA CIÓN MI CÉ NI CA

En una fe cha que cae den tro de los pe rio dos de los gran des
pa la cios cre ten ses, es de cir, ha cia el fi nal del MM  III, su ce dió
al go en la tie rra fir me grie ga que dio un gi ro ra di cal men te nue‐ 
vo al cur so de los acon te ci mien tos de es ta zo na y, en ge ne ral, a
la his to ria del Egeo. Per ma ne ce en el mis te rio lo que pue da ha‐ 
ber si do exac ta men te, dan do pie a con ti nuas es pe cu la cio nes y a
con tro ver sias que no lle van a acuer dos, pe ro sus con se cuen cias
vi si bles son bas tan te cla ras. Mi ce nas se con vir tió re pen ti na‐ 
men te en el cen tro po de ro so y ri co de una ci vi li za ción de gue‐ 
rre ros sin pa ran gón en es ta re gión. Pron to sur gie ron otros cen‐ 
tros im por tan tes en el cen tro y el sur de Gre cia, des de don de
irra dia ron in flu jos ha cia las is las egeas y las cos tas de Asia Me‐ 
nor y Si ria por el es te, y ha cia Si ci lia y el sur de Ita lia por el oes‐ 
te. Los 400 años si guien tes, po co más o me nos, re ve lan tal uni‐ 
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for mi dad en los tes ti mo nios ar queo ló gi cos, tan to de la tie rra
fir me co mo de mu chas is las egeas, que una con ven ción des‐ 
afor tu na da ha lle va do a apli car el tér mino «mi cé ni ca» a to da la
ci vi li za ción. Tal co sa no es pe li gro sa si se con ser va la ex pre sión
en un sen ti do abs trac to, co mo el de «Is lam», pe ro es pre ci so
evi tar el error de creer que alu de a una au to ri dad po lí ti ca cen‐ 
tra li za da, a una so cie dad re par ti da por una ex ten sa zo na y go‐ 
ber na da des de Mi ce nas co mo el im pe rio asi rio, por ejem plo,
era re gi do des de Asur. No exis ten, co mo va mos a ver, in di cios
que res pal den es ta in ter pre ta ción po lí ti ca.

Só lo en Mi ce nas se mues tra al go del no ta ble pre lu dio de es ta
ci vi li za ción. Se tra ta tan só lo de dos en te rra mien tos cir cu la res,
uno más an ti guo, cu ya fe cha apro xi ma da es 1600, des cu bier to
en 1951 por ar queó lo gos grie gos y co no ci do aho ra co mo Cír‐ 
cu lo B, y otro qui zá pos te rior en un si glo (Cír cu lo A), que Sch‐ 
lie mann des cu brió en 1876 cuan do co men za ba a es cla re cer la
his to ria de la Edad del Bron ce en Gre cia. Am bos cír cu los for‐ 
ma ban par te de un ce men te rio más gran de, si tua do pre su mi‐ 
ble men te fue ra del asen ta mien to. Tres ras gos son es pe cial men‐ 
te dig nos de men ción: pri me ro, los cír cu los es ta ban de li be ra da‐ 
men te se ña la dos con in ten ción de des ta car los; se gun do, con te‐ 
nían abun dan tes ob je tos fu ne ra rios lu jo sos, ins tru men tos gue‐ 
rre ros al gu nos de ellos; en ter cer lu gar, la idea de con me mo rar
el po der y la au to ri dad se da ex clu si va men te en es tas tum bas,
pues no se han ha lla do ves ti gios del asen ta mien to, lo que ha de
sig ni fi car que no te nían ni mu ra llas, ni for ti fi ca cio nes ni pa la‐ 
cios pro pia men te di chos de pie dra. Los ca dá ve res es ta ban re‐ 
par ti dos irre gu lar men te den tro de los cír cu los, en tum bas co‐ 
rrien tes, en cis tas o en pro fun dos co rre do res fu ne ra rios (hay
unos 24 cuer pos en el Cír cu lo B y só lo 6 en el Cír cu lo A, es tos
úl ti mos en te rra dos to dos en co rre do res).
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Fig. 13. Es te la de tum ba mi cé ni ca.

Los en te rra mien tos no su po nen una mo di fi ca ción ra di cal de
las prác ti cas an te rio res, co mo tam po co lo su po nía la cos tum bre
de apar tar sin ce re mo nias los hue sos y ob je tos pri me ros pa ra
dar ca bi da a nue vos ca dá ve res. Pe ro to do lo de más era nue vo.
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La su per fi cie de las tum bas es ta ba se ña la da con lo sas ver ti ca les,
mu chas de ellas con in ci sio nes de co ra ti vas que a ve ces re pre‐ 
sen tan ani ma les o es ce nas mi li ta res o de ca za (pe ro nun ca lle‐ 
van un nom bre, un re tra to o cual quier otro in di cio de vín cu lo
con un per so na je de ter mi na do, con lo que si guen la tra di ción
de la Edad del Bron ce del ano ni ma to del po der). El cír cu lo ha
de bi do te ner al gún sig ni fi ca do sagra do que so bre vi vió lar go
tiem po. En el am plio pro gra ma de cons truc cio nes de la ciu da‐ 
de la pos te rior a 1300, cuan do se cons tru yó la mu ra lla cir cun‐ 
dan te de 900 me tros, el Cír cu lo  A que dó den tro de la ciu dad
co mo te rreno «sagra do» y se mar có con una com pli ca da fi la
do ble de lo sas ca li zas. No te ne mos idea de lo que pu die ran sa‐ 
ber o pen sar los cons truc to res de es te pe río do acer ca del cír cu‐ 
lo fu ne ra rio, pe ro sus creen cias los lle va ban bas tan te le jos, pues
por aquel en ton ces la su per fi cie ori gi na ria es ta ba har to re cu‐ 
bier ta de tie rra y les hu bie ra si do mu cho más fá cil ig no rar la.

Ha rían fal ta pá gi nas y pá gi nas pa ra dar una idea exac ta del
con te ni do de las tum bas más ri cas, las III, IV y V del Cír cu lo A,
que se exhi be ac tual men te en el Mu seo de Ate nas. Só lo el ca tá‐ 
lo go de Ka ro de la Tum ba III in clu ye 183 en tra das nu me ra das,
ci fra in fe rior a la de ob je tos, pues to que mu chas de las en tra das
in clu yen más de uno de és tos; en un ca so, «64 dis cos de oro
con ma ri po sas»[11]. Se em plea ban to dos los ma te ria les sun tua‐ 
rios tra di cio na les, el oro so bre to do, y és te en tal canti dad y tan
bien tra ba ja do que só lo tie ne pa ran gón, en la an ti güe dad, con
los ha llaz gos fu ne ra rios es ci tas, pos te rio res en más de mil años.
En me dio de mu chos or na men tos de to das cla ses, tra ba ja dos en
ho ja de oro y fi li gra na de for ma de li ca da, fe men i na in clu so, hay
canti da des de es pa das y otros atri bu tos gue rre ros. Lo que fal ta
es al go se me jan te a los «ído los» ci cládi cos, al go que no sea evi‐ 
den te men te uti li ta rio en sen ti do te rre nal (ar mas, uten si lios y
or na men tos). Tan to en los ma te ria les em plea dos co mo en las
téc ni cas y es ti los ar tís ti cos, hay re mi nis cen cias, o prés ta mos, de
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otras ci vi li za cio nes. Sin em bar go, en lo fun da men tal, el con jun‐ 
to es ori gi nal en tra ba jo y es ti lo, crea ción de los go ber nan tes de
Mi ce nas y de sus ar te sanos.

Quie nes quie ra que fuesen los hom bres y mu je res en te rra dos
en es tas tum bas es pe cial men te pre pa ra das, es ta ban en la cum‐ 
bre de una es truc tu ra del po der de la co mu ni dad di fe ren te a to‐ 
do lo que Gre cia ha bía co no ci do has ta en ton ces. Re sul ta ten ta‐ 
dor re la cio nar su apa ri ción con la del ca rro de com ba te y la es‐ 
pa da lar ga. Es pre ci so obrar con cau te la, sin em bar go, pues las
pri me ras tum bas del Cír cu lo B pa re cen al go an te rio res a la in‐ 
tro duc ción del ca rro en Gre cia, y el uso ade cua do de es tos
vehícu los re quie re no só lo un te rreno apla na do sino tam bién
un red de ca mi nos, cu yos orí genes en la Gre cia de la Edad del
Bron ce per ma ne cen en te ra men te ig no ra dos (y ape nas co mien‐ 
zan a es tu diar se)[12]. En to do ca so, los ca rros de sem pe ña ban un
pa pel des ta ca do en las obras de ar te de las se pul tu ras de co rre‐ 
dor más tar días, co mo tam bién en las ta bli llas, to da vía pos te‐ 
rio res, de Li neal B de Cno sos y Pi los. El ca rro era, des de lue go,
un ob je to im por ta do, o al me nos lo era su con cep ción, pe ro no
por ello hay que con cluir que quie nes apro ve cha ron es ta nue va
ar ma fue ran a su vez in mi gran tes. Tam po co lo in di ca ne ce sa‐ 
ria men te la abun dan cia de oro, que pue de ser fru to de ser vi cios
mer ce na rios (en Egip to, por ejem plo, co mo creen al gu nos es pe‐ 
cia lis tas) o bien de in cur sio nes afor tu na das, del co mer cio o de
las tres co sas a la vez. Por el mo men to de be mos con fe sar que
las cau sas de es te re pen tino po der y de la po se sión de los te so‐ 
ros nos son pu ra y sim ple men te des co no ci das, co mo tam bién
las de que só lo en Mi ce nas la tran si ción en tre el HM y el HT
ven ga mar ca da por en te rra mien tos de co rre dor co lo ca dos de
ma ne ra ri tual.

Las se pul tu ras de co rre dor y su con te ni do re ve lan un cons‐ 
tan te in cre men to de la pe ri cia téc ni ca y ar tís ti ca, así co mo de la
con cen tra ción del po der. Un de sa rro llo si mi lar se pro du jo en
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mu chos lu ga res de la Gre cia cen tral y del Pe lo po ne so du ran te
el HT I y II (sub di vi sio nes di fí ci les de dis tin guir en tre sí), pe ro
fue ra de Mi ce nas (y al fi nal tam bién allí) su sím bo lo vi si ble era
un ti po de cá ma ra fu ne ra ria muy dis tin to, la es pec ta cu lar tho los,
o tum ba de bó ve da. Se tra ta de cá ma ras cir cu la res abier tas en la
la de ra de un pro mon to rio, con un ca mino es pe cial pa ra con du‐ 
cir a ellas (dro mos), te cha das me dian te la cons truc ción cui da do‐ 
sa de una es truc tu ra cu pu lar de pie dras dis pues tas en ani llos
de cre cien tes has ta una cla ve de bó ve da si tua da más arri ba de la
al tu ra na tu ral del pro mon to rio, to do ello ce rra do y cu bier to
con tie rra, de jan do só lo vi si ble una im por tan te ele va ción del
te rreno. Pue den dar una idea de su ta ma ño las di men sio nes del
más gran de y uno de los más tar díos, el lla ma do po pu lar men te
«te so ro de Atreo», en Mi ce nas: 14,5 m de diá me tro, 13,2 de al‐ 
tu ra (am bos me di dos por el in te rior), un dro mos de 36 m de lar‐ 
go y un din tel so bre la puer ta de en tra da que pe sa unas 100 to‐ 
ne la das. Na da nos ha bía pre pa ra do pa ra en con trar nos con ta les
tum bas. No hay cons truc cio nes pre cur so ras ni en Gre cia ni en
otra par te al gu na. Pe ro to da du da de que in di quen, no ya po der,
sino una si tua ción más o me nos úni ca en la je rar quía, mo nar‐ 
quía en rea li dad, que da di si pa da por la con ti güi dad de mu chos
en te rra mien tos en cá ma ras que con tie nen bienes fu ne ra rios ri‐ 
cos y per te ne cen a fa mi lias im por tan tes, pe ro no rea les. La ex‐ 
ten sión y po si ción geo grá fi ca de las nue vas di n as tías en la Gre‐ 
cia cen tral y me ri dio nal pue de de ter mi nar se en un ma pa de
acuer do con las tho loi eri gi das, las cua les se cons tru ye ron en
gran nú me ro so bre to do en el si glo XV (HT III). Jus ti fi ca el tér‐ 
mino «je rar quía» el tes ti mo nio de en te rra mien tos su ce si vos
que abar can va rias ge ne ra cio nes (y que tam bién tie ne lu gar en
las tum bas de cá ma ra sim ple), ca da uno de los cua les re quie re el
con si de ra ble es fuer zo de vol ver a abrir y ce rrar la cá ma ra. Hay
que aña dir que no hay ma ne ra de sa ber si las di n as tías per te ne‐ 
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cían o no a una so la fa mi lia: no se dis tin gue a los usur pa do res
de sus tum bas.

El pe río do de las tho loi es tam bién la épo ca en que la ac ti vi‐ 
dad de la pe nín su la re per cu te fue ra de és ta, en for ma de am‐ 
plios ha llaz gos de ce rá mi ca, al prin ci pio so bre to do en Oc ci‐ 
den te (Si ci lia y sur de Ita lia), pe ro ha cia fi nes del HT II tam bién
en otros lu ga res, en Ro das, en Chi pre, en Mi le to (Asia Me nor) y
por do quier, has ta el apo geo de es ta ac ti vi dad en la fa se fi nal de
la Edad del Bron ce, en el HT III A y B. Aquí es don de las li mi ta‐ 
cio nes de las ta bli llas de Li neal B re sul tan es pe cial men te exas‐ 
pe ran tes. Se han en contra do canti da des con si de ra bles de las
mis mas en Mi ce nas y Pi los, y unas po cas en Te bas en 1964;
has ta la fe cha fal tan en to do el res to del con ti nen te. Su len gua je
y su con te ni do son com pa ra bles a los de Cno sos: tam po co tra‐ 
tan de co mer cio o asun tos ex te rio res, tam po co tie nen la me nor
am pli tud tem po ral, pues da tan igual men te del mo men to de la
des truc ción y del in cen dio. Si es co rrec ta la fe cha de 1400 en
que sue le si tuar se la caí da de Cno sos, los ha blan tes de grie go
to ma ron allí el po der en el apo geo del pe río do de las tho loi. Pe‐ 
ro no sa be mos de qué par te de Gre cia lle ga ron. Es gra tui to su‐ 
po ner que de la pro pia Mi ce nas. Tam po co sa be mos en qué
pun to del con ti nen te apa re ció por vez pri me ra la es cri tu ra con
el sis te ma Li neal B. Pa ra aca bar de em peo rar las co sas, la ce rá‐ 
mi ca «mi cé ni ca» ten día a mos trar tal uni for mi dad de es ti lo y
téc ni ca que, con es ca sas ex cep cio nes, es im po si ble dis tin guir
los lu ga res de ori gen[13]. Por tan to, cuan do un au tor mo derno
ha bla de «ce rá mi ca mi cé ni ca» ha lla da, por ejem plo, en las is las
Lí pa ri, se re fie re a una ce rá mi ca pro ce den te de al gún pun to del
mun do mi cé ni co, el cual aca bó in clu yen do lu ga res co mo Ro das
y Chi pre, no ne ce sa ria men te de Mi ce nas mis ma (de he cho, la
ce rá mi ca mi cé ni ca en contra da en Si ria, Pa les ti na y Egip to pa‐ 
re ce ser ca si en su to ta li dad de fa bri ca ción ro dia o chi prio ta, y
en el III B Chi pre la mo no po li za prác ti ca men te). Añá da se que
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la uni for mi dad es má xi ma en el ca so de las for mas más im por‐ 
tan tes, las co rres pon dien tes al pe rio do HT III B, en las cua les es
tan di fí cil dis tin guir la fe cha (den tro de un mar gen de apro xi‐ 
ma da men te un si glo) co mo el lu gar de ori gen.

La cues tión de las re la cio nes en tre los cen tros con ti nen ta les
y los otros lu ga res en que se han pro du ci do ha llaz gos de ce rá‐ 
mi ca par ti cu lar men te con cen tra dos es, por tan to, en ex tre mo
es pi no sa. Pue de dar se por se gu ro que exis tió un am plio co mer‐ 
cio (y que in clu so an tes de 1400 el con ti nen te co men za ba a
des pla zar a Cre ta), aun que no sa be mos ab so lu ta men te na da de
có mo ope ra ba. Pro duc tos ta les co mo el ám bar y el mar fil y,
pro ba ble men te, otros co mo el oro, el co bre y el es ta ño, no hu‐ 
bie ran lle ga do a Gre cia en otro ca so. Pe ro, ¿có mo pue de de ci‐ 
dir se, se gún ha cen al gu nos au to res, que Ro das y Mi le to eran
«co lo nias mi cé ni cas»? Es di fí cil dar con un cri te rio sa tis fac to‐ 
rio. Cier to que los ves ti gios ma te ria les de es tos dos lu ga res re‐ 
sul tan ple na men te «mi cé ni cos», pe ro tal co sa no im pli ca na da
res pec to a sus re la cio nes con la pe nín su la. Si tam po co tu vié ra‐ 
mos otra in for ma ción que és ta acer ca de Ro das y Mi le to en la
épo ca clá si ca, po dría mos con si de rar las «co lo nias» con igual se‐ 
gu ri dad y, des de lue go, nos equi vo ca ría mos. Ade más, des de el
pun to de vis ta ar queo ló gi co Cno sos di fe ría tan to de la Gre cia
con ti nen tal co mo Tro ya: na die di ría que era una «co lo nia», y,
sin em bar go el des ci fra mien to del Li neal  B re ve ló que ha bía
caí do en po der de ha blan tes de grie go. No se sa be si es ta to ma
del po der con du jo a al gu na for ma de de pen den cia o su je ción
con res pec to a al gu na po ten cia pen in su lar, ni tam po co se co no‐ 
cen las re la cio nes po lí ti cas que man tu vie ron en tre sí los nú‐ 
cleos con ti nen ta les.

Ya que da in di ca do el he cho tan no ta ble co mo des con cer tan te
de que las tho loi no es tán acom pa ña das de una ar qui tec tu ra do‐ 
més ti ca con pa re ci das ca rac te rís ti cas de so li dez y per du ra bi li‐ 
dad. Los ex ca va do res de Pi los han ha lla do in di cios de un am‐ 
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plio asen ta mien to, en la ciu dad ba ja, an te rior a la cons truc ción
del gran pa la cio. Pe ro no pue den re mon tar su his to ria muy
atrás en el tiem po, y es to es lo que en ge ne ral su ce de en to da
Gre cia. Sa be mos que la po bla ción ha bía au men ta do con si de ra‐ 
ble men te y que es ta ba agru pa da en «al deas», ha bi tual men te so‐ 
bre al to za nos que do mi na ban la tie rra de cul ti vo (se han lo ca li‐ 
za do en el con ti nen te unos 400 asen ta mien tos mi cé ni cos). Y sa‐ 
be mos que es ta so cie dad ha bía lle ga do a es tra ti fi car se je rár qui‐ 
ca men te ba jo el go bierno de una cla se de gue rre ros su je ta a
cau di llos o re yes. Lue go, des pués de 1400 (y en mu chos lu ga res
só lo ha cia 1300), tu vo lu gar un cam bio es pec ta cu lar: de la de di‐ 
ca ción a las gran des cá ma ras fu ne ra rias se pa só a eri gir pa la‐ 
cios-for ta le zas. Lu ga res co mo Ti rin to y Mi ce nas en el Pe lo po‐ 
ne so, la Acró po lis de Ate nas, Te bas y Gla en Beo cia, Yol co en
Te s alia, se ase me ja ban aho ra más a las ciu da des for ti fi ca das
me die va les que a los com ple jos abier tos y aglu ti nan tes de Cre‐ 
ta. To da vía se pro du cía un cre ci mien to de ti po ce lu lar, pe ro su
nú cleo era el ti po de ca sa lla ma do mé ga ron, com pues to de un
por che an te rior con co lum nas o un ves tí bu lo, una lar ga ha bi ta‐ 
ción prin ci pal y, tras ella, una cá ma ra des ti na da a al ma cén.
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Fig. 14. Pla no del pa la cio de Cno sos. 1. Es ca li na ta; 2. Es ca le ra no roc ci den tal;
3. Al ma ce nes; 4. Pa tio oc ci den tal; 5. Pa si llo de los al ma ce nes; 6. Ves tí bu lo; 7. Pa si‐ 
llo con el fres co de la pro ce sión; 8. En tra da su roc ci den tal; 9. Pa si llo sur; 10. En‐ 
tra da sur; 11. Ves tí bu lo de la gran es ca li na ta; 12. Es ca le ra prin ci pal; 13. Ca pi lla;
14. Sa la del trono; 15. De pó si to; 16. En tra da nor te; 17. Ves tí bu lo de los pi la res;

18. Pa so al pa tio cen tral; 19. Pa tio cen tral; 20. Es ca le ra de ac ce so a las vi vien das;
21. Al ma cén con gran des ti na jas; 22. Fuer te orien tal; 23. Pa tio de las co lum nas;

24. Pa tio in te rior; 25. Ves tí bu lo de las ha chas do bles; 26. W.C.; 27. Ha bi ta ción de
la rei na.

Es ta in sis ten cia en la for ti fi ca ción y lo bé li co no pue de ha ber
si do me ra cues tión de gus to. Al gún as pec to de la si tua ción obli‐ 
ga ba a ello, de igual ma ne ra que no de bía ser ne ce sa rio, no al
me nos en igual me di da, en Cre ta. Sin em bar go, las ta bli llas de
Li neal B no dan in di ca cio nes va lio sas: re ve lan el mis mo es que‐ 
ma de con trol y ad mi nis tra ción pa la cie gos so bre la co mu ni dad
que se da ba en Cno sos y, con to da la ex ten sión te rri to rial que
pue da ha ber al can za do es ta au to ri dad, las mis mas ac ti vi da des y
el mis mo ti po de in ven ta rios. Tam po co ayu da más el ar te de los
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pa la cios. Es una pu ra de ri va ción, con la mis ma afi ción a la de‐ 
co ra ción abs trac ta y flo ral, las mis mas mo nó to nas pro ce sio nes,
la mis ma con ven cio na li dad es tá ti ca de sus pro to ti pos cre ten ses.
Es el mis mo en to do el mun do mi cé ni co, igual que pa sa ba con
la ce rá mi ca; nun ca, por ejem plo, se re pre sen ta a un ex tran je ro
que mues tre ser lo en el as pec to fí si co, el pe lo, la bar ba o el
atuen do, ni si quie ra en las es ce nas de ba ta lla. Es tas úl ti mas, co‐ 
mo era de pre ver, cons ti tu yen tal vez lo más pe cu liar del ar te
mi cé ni co, por com pa ra ción con el cre ten se. Pe ro en el con ti‐ 
nen te tam po co la pin tu ra o la es cul tu ra eran mo nu men ta les,
he cho es pe cial men te lla ma ti vo cuan do se re cuer da lo lar go y
con ti nuo que fue el con tac to man te ni do en el si glo  XI II con
Ana to lia y Egip to a la vez. Apar te de la Puer ta de los Leo nes de
Mi ce nas, la úni ca ex cep ción de im por tan cia a es ta re gla es un
gru po de gran des es ta tuas fe men i nas ha lla do ha ce po co en la
is la de Ceos, del cual no po de mos dar ex pli ca ción. Si re pre sen‐ 
ta ban dio sas, co mo na tu ral men te se ha su ge ri do, cons ti tu yen
una ex cep ción do ble, pues en lo ar queo ló gi co la re li gión de Mi‐ 
ce nas se mues tra con una par que dad in creí ble, mu cho ma yor
que la de Cre ta: hay al ta res y re pre sen ta cio nes de di vi ni da des y
ri tos so bre jo yas y se llos, en su ma yor par te de ori gen ma te rial
cre ten se, sin ras gos es pe cia les que las dis tin gan co mo mi cé ni‐ 
cas, pe ro ni hay san tua rios cla ra men te iden ti fi ca bles ni tan si‐ 
quie ra cá ma ras es pe cia les apar te en los pa la cios y ca sas. Sin
em bar go, las ta bli llas de Li neal B con tie nen abun dan tes nom‐ 
bres de dio ses y dio sas, así co mo lis tas de lo que pa re ce ser per‐ 
so nal a un ser vi cio u ofren das des ti na das a ellos, y en Eleu sis y
De los (nin guno de los cua les era un cen tro de po der) hay ves ti‐ 
gios de edi fi cios de cul to.
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Fig. 15. Pla no de la acró po lis y del pa la cio de Pi los.

To do es to os cu re ce aún más el pro ble ma de las for ta le zas
ma ci zas. Só lo ca be ha cer su po si cio nes. Pi los tie ne unas for ti fi‐ 
ca cio nes me nos im po nen tes que las de Mi ce nas o Ti rin to. Pue‐ 
de que to do ello se de ba a con flic tos in ter di nás ti cos: pa re ce que
Pi los no tu vo ri va les en aque lla par te de la Me s e nia, mien tras
que en la Ar gó li da y la zo na que ro dea a Co rin to abun da ban las
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for ta le zas. Es di fí cil ima gi nar que Mi ce nas y Ti rin to, por ejem‐ 
plo, es tu vie ran de acuer do en re par tir se la lla nu ra de Ar gos. Es
de su po ner que, en los si glos trans cu rri dos des de las pri me ras
tho loi, gue rras e in cur sio nes con ti nuas con du je ran a unas po cas
di n as tías a po si cio nes de ex tra or di na rio po der, mien tras que
las je fa tu ras me no res o de rro ta das eran des trui das en unos ca‐ 
sos y, en otros, so bre vi vían ba jo al gu na for ma de su bor di na ción
o de pen den cia. Hay in di cios en va rios lu ga res (Mi ce nas, Ti rin‐ 
to y Te bas, por ejem plo) de se rias des truc cio nes e in cen dios, se‐ 
gui dos de mo di fi ca cio nes en los con jun tos de edi fi cios y las
for ti fi ca cio nes, que pa re cen ser con se cuen cia de gue rras. No
ca be du da de que ha bría ma tri mo nios in ter di nás ti cos que, co‐ 
mo siem pre ocu rre, com pli ca rían las alian zas y la su ce sión.
Más allá ni si quie ra es po si ble su po ner na da. Los in ten tos de
sal var las la gu nas re cu rrien do al mo de lo del feu da lis mo me die‐ 
val no se apo yan en da to al guno, co mo asi mis mo ca re ce de jus‐ 
ti fi ca ción la creen cia en una au to ri dad su pre ma de Mi ce nas só‐ 
lo por que en la tra di ción ho mé ri ca Aga me nón es el co man dan‐ 
te en je fe de un ejérci to de coa li ción (no muy res pe ta do, con‐ 
vie ne re cor dar lo) o a cau sa de la ya in di ca da uni for mi dad de los
res tos ma te ria les. Se gu ra men te Pi los no de bía na da a Mi ce nas y
no exis te ra zón co no ci da pa ra que su ce die ra otra co sa en el ca‐ 
so de Te bas o Yol co.

VI.  EL FI NAL DE LA EDAD DEL BRON CE

En los ar chi vos hi ti tas se con ser van unos vein te tex tos, que
van des de fi nes del si glo XIV a al re de dor del 1200 a. C., re fe ren‐ 
tes a un cier to reino de Akhkhi yawā. Des de que se des ci fra ron
por vez pri me ra es tos do cu men tos, ha ce más de una ge ne ra‐ 
ción, se vie ne in ten tan do re co no cer en los po bla do res de
Akhkhi yawā a los aqueos, la de no mi na ción que más fre cuen te‐ 
men te apli can los poe mas ho mé ri cos a los grie gos que par ti ci‐ 
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pan en la gue rra de Tro ya y, por tan to, pro ba ble men te, el nom‐ 
bre, o uno de los nom bres, con que se de sig na ban a sí mis mos
en lo que he mos da do en lla mar épo ca mi cé ni ca (aun que no en
los tiem pos his tó ri cos de Gre cia). Los ar gu men tos con que se
apo ya es ta te sis son de ca rác ter téc ni co, bas tan te com ple jos y
no ab so lu ta men te con clu yen tes, pe ro la ma yo ría de los es pe cia‐ 
lis tas acep ta hoy la iden ti fi ca ción[14]. Los tex tos mues tran que
Akhkhi yawā era com ple ta men te in de pen dien te de los hi ti tas y
que ello cons ti tuía una fuen te de pro ble mas pa ra és tos, so bre
to do ha cia el fi nal, cuan do el im pe rio hi ti ta es ta ba em pe zan do a
per der po de río ex te rior. Pe ro ¿dón de es ta ba ese reino? Aun que
al gu nos creen que los hi ti tas se en fren ta ban a aqueos de la pro‐ 
pia Gre cia (y no es po si ble ne gar que, de ser ver dad, tal co sa
con tri bui ría a re sol ver mu chos em bro llos), to das las pro ba bi li‐ 
da des es tán en contra de es ta opi nión. Akhkhi yawā pa re ce ha‐ 
ber es ta do mu cho más cer ca del te rri to rio hi ti ta, qui zá en la is la
de Ro das.

En to do ca so, los da tos de ori gen hi ti ta no nos in for man sino
de que las gen tes de Akhkhi yawā, fue ran o no grie gos mi cé ni‐ 
cos, to ma ban par te en las hos ti li da des y ac tos de pi ra te ría que
se pro du cían, en la se gun da mi tad del si glo XI II, en las fron te ras
del ám bi to de in fluen cia hi ti ta. El im pe rio hi ti ta fue des trui do
ha cia 1200 o 1190; aun que no te ne mos tes ti mo nios tex tua les
so bre la iden ti dad del pue blo que lo des tru yó, apa re ce ca da vez
más pro ba ble que su rui na es té de al gún mo do vin cu la da con
las de vas ta do ras in cur sio nes por el Egeo orien tal que lle vó a
ca bo una va ga coa li ción de pue blos, men cio na dos por dos ve ces
en fuen tes egip cias, de las cua les pro ce de su equí vo ca de no mi‐ 
na ción de «Pue blos del Mar»[15]. La in di ca ción más an ti gua se
re fie re a una in cur sión en el del ta del Ni lo rea li za da por li bios y
mer ce na rios en el reino de Me renp tah ha cia el 1220 a. C.; en tre
los mer ce na rios fi gu ra ban los akiwas ha, que tam bién su gie ren
una iden ti fi ca ción con los aqueos a pe sar de que el tex to se de‐ 
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tie ne a re se ñar que es ta ban cir cun ci da dos, cos tum bre aje na a
los grie gos de los tiem pos his tó ri cos y no ates ti gua da tam po co
en la Edad del Bron ce. La se gun da re fe ren cia es mu cho más se‐ 
ria. A prin ci pios del si glo XII Ra m sés III de tu vo una in va sión a
gran es ca la de los Pue blos del Mar, que es ta ban ba jan do so bre
Egip to por tie rra y por mar des de Si ria, y su jac tan cio sa cró ni ca
de la vic to ria in di ca que se tra ta ba de una in va sión com bi na da
con una mi gra ción, aná lo ga a la de las tri bus ger má ni cas ba jo el
Im pe rio Ro ma no. Es tos triun fos que se atri bu yen los fa rao nes
no son de fiar ni mu cho me nos, pe ro to do in di ca que de be ad‐ 
mi tir se lo es en cial del re la to. En es ta oca sión no se ci ta a los
akiwas ha y, co mo de cos tum bre, los es pe cia lis tas dis cre pan en
cuan to a la iden ti fi ca ción de los pue blos ci ta dos, con la úni ca
ex cep ción de los pe le s et, o fi lis teos, que tras la de rro ta se asen‐ 
ta ron en la cos ta pa les ti na.

Ca si des de el mo men to del asen ta mien to los ya ci mien tos fi‐ 
lis teos es tán lle nos de ce rá mi ca mi cé ni ca del pe río do III C, pe‐ 
ro ca re cen de mues tras del III B. Es te he cho tie ne im por tan cia
por que el pa so del III B al III C se ña la en to das par tes, en tie rra
fir me, en las is las y aun en Tro ya, el fin de la úl ti ma fa se de bri‐ 
llan tez de la Edad del Bron ce. Es te fi nal fue más abrup to que el
de la ma yor par te de las ci vi li za cio nes an ti guas. Des de Te s alia,
en el nor te, a La co nia, en el sur, hay al me nos una do ce na de
for ta le zas arra sa das, en tre ellas Yol co, Cri sa (cer ca de Del fos),
Gla, Pi los, Mi ce nas y la que, cer ca de Es par ta, se en cuen tra jun‐ 
to a las rui nas del Me ne leo de los tiem pos clá si cos. Otros asen‐ 
ta mien tos for ti fi ca dos, e in clu so ce men te rios, fue ron aban do‐ 
na dos. Ar queo ló gi ca men te de be fe char se tan ta des truc ción en
una mis ma fe cha apro xi ma da, ha cia el 1200 a.  C., y es di fí cil
ima gi nar la in de pen dien te de los ac tos de los Pue blos del Mar y
los des truc to res del im pe rio hi ti ta. Se ría una coin ci den cia en
ex ce so cu rio sa, so bre to do ha bi da cuen ta de que se re gis tra ron
tras tor nos en una re gión tan ale ja da por el es te co mo Me so po‐ 
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ta mia y tam bién, al oes te, en Ita lia y Si ci lia. Ello in di ca un am‐ 
plio mo vi mien to hu ma no no or ga ni za do o con cer ta do al mo do
de una au tén ti ca coa li ción, sino pro vo ca do por al gu na cau sa
que ex pul sa ra a to da aque lla gen te de al gún lu gar. Un gru po de
es pe cia lis tas sitúan el cen tro ori gi na rio de es tos mo vi mien tos
en la re gión car pá ti co-da nu bia na de Eu ro pa. Otros, con me nos
pro ba bi li da des a su fa vor, pre fie ren el Asia Me nor. Has ta aho ra,
ni los da tos ar queo ló gi cos ni las de duc cio nes he chas a par tir de
la ex ten sión, to da vía ma yor, de las len guas in doeu ro peas ofre‐ 
cen una res pues ta de ci si va.

Por lo que se re fie re a los pue blos de Gre cia, el ata que vino
del nor te, fuesen cua les fuesen sus orí genes re mo tos. Fue qui zá
en ton ces cuan do se cons tru yó una só li da mu ra lla a lo lar go del
is t mo de Co rin to, de la que aún que dan res tos en el ex tre mo
su res te. En tal ca so no sir vió de na da. Los in tru sos pe ne tra ron
con éxi to y con si guie ron des truir tan to las for ta le zas del Pe lo‐ 
po ne so co mo la or ga ni za ción po lí ti ca que és tas de fen dían. Co‐ 
mo el sur de Gre cia (y Cre ta) fue en si glos pos te rio res la se de
del dia lec to dó ri co, mu chos his to ria do res creen que es tos in va‐ 
so res fue ron «do rios», una «ra ma» de la in mi gra ción de len gua
grie ga que se ha bía asen ta do en la par te no roc ci den tal de la pe‐ 
nín su la, que dan do allí, du ran te mil años tal vez, al mar gen de la
co rrien te prin ci pal de la ci vi li za ción de la tar día Edad del
Bron ce, pa ra lue go caer so bre Gre cia des tru yen do to do a su pa‐ 
so has ta ir a de te ner se en el Pe lo po ne so. No hay ves ti gios ar‐ 
queo ló gi cos que iden ti fi quen a los do rios, pe ro, co mo he mos
vis to, es to no cons ti tu ye una ob je ción de ci si va a la teo ría an te‐ 
rior. Otra di fi cul tad su po ne el que la tra di ción grie ga pos te rior
so bre los do rios, muy es ca sa de to dos mo dos, ha ble del «re torno

de los he rá cli das», lo cual no con cuer da fá cil men te con una lle‐ 
ga da al Pe lo po ne so por vez pri me ra. En su ma: to da la cues tión
de los des truc to res del mun do mi cé ni co si gue abier ta a la es pe‐ 
cu la ción.
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La exis ten cia de Tro ya en el ex tre mo no roes te de Asia Me‐ 
nor com pli ca aún más el pa no ra ma. Es ta ciu da de la, si tua da so‐ 
bre una ca de na de pro mon to rios a po cos ki ló me tros del mar
Egeo y de los Dar da ne los, que do mi na ba y go ber na ba una fér til
lla nu ra, ca re ce de fa se neo lí ti ca co no ci da. Apa re ce ocu pa da por
pri me ra vez a co mien zos de la Edad del Bron ce, ha cia el 3000
a. C., y ya des de en ton ces es una for ta le za. Du ran te to da su lar‐ 
ga fa se de la Edad del Bron ce an ti gua, has ta qui zá el 1800, la ar‐ 
queo lo gía tro ya na re ve la una no ta ble con ti nui dad cul tu ral. No
es que los tiem pos fue ran en te ra men te pa cí fi cos: hu bo ca tás‐ 
tro fes pe rió di cas que dan lu gar a la di vi sión en cin co pe río dos
bien de li mi ta dos, pe ro a ca da rup tu ra pa re ce ha ber se gui do una
re cons truc ción in me dia ta que no mues tra in di cios de la apa ri‐ 
ción de ele men tos nue vos en la po bla ción. Tro ya II fue el más
ri co de los pe río dos, con unos tra ba jos en oro bas tan te im pre‐ 
sio nan tes (el «te so ro» de Sch lie mann), al me nos seis si glos an‐ 
te rio res a las tum bas mi cé ni cas. Ar queo ló gi ca men te, la más an‐ 
ti gua cul tu ra de Tro ya es tá re la cio na da con los ya ci mien tos
con tem po rá neos de las is las del Egeo sep ten trio nal y las Cícla‐ 
das, de Tra cia y Ma ce do nia y, cu rio sa men te, de las is las Lí pa ri,
pe ro en ab so lu to con los hi ti tas o con los si rios, aun que es muy
po si ble que nue vas ex ca va cio nes en el no roes te de Asia Me nor
con duz can a ha llaz gos más pr óxi mos geo grá fi ca men te. No dis‐ 
po ne mos de nin gu na otra ayu da, pues en Tro ya no se ha en‐ 
contra do el me nor frag men to es cri to y no hay cró ni ca con tem‐ 
po rá nea, del lu gar que sea, que la men cio ne.

Lue go, ha cia el 1800 a. C., vino Tro ya VI, una nue va ci vi li za‐ 
ción que apa re ce sin pre vio avi so, co mo ya he mos vis to que su‐ 
ce de por to do el Egeo con in no va cio nes im por tan tes si mi la res.
Fue con mu cho la fa se más po de ro sa de Tro ya y cul mi nó en un
pe río do de téc ni ca mi li tar avan za da, con mu ra llas com ple jas y
ar qui tec tu ra en ge ne ral per fec cio na da, pe ro des pro vis to de te‐ 
so ros y de to da obra es té ti ca men te in te re san te en los de más te‐ 
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rre nos. No es una coin ci den cia el que las rui nas de Tro ya VI es‐ 
tén lle nas de hue sos de ca ba llo, pues fue el ca ba llo lo que dio a
los nue vos ocu pan tes una ven ta ja mi li tar de ci si va so bre sus
pre de ce so res. Las canti da des de ce rá mi ca mi nia na, y lue go de
la mi cé ni ca del III A, in di can una ín ti ma vin cu la ción a Gre cia,
has ta el ex tre mo de que los ex ca va do res han lan za do la hi pó te‐ 
sis na da des de ña ble de que en aquel mo men to Tro ya es ta ba en
ma nos grie gas o al me nos en las de una cla se di ri gen te grie ga.
Qui nien tos años más tar de Tro ya VI fue des trui da por una ca‐ 
tás tro fe tan enor me que es más ra zo na ble atri buir la a un mo vi‐ 
mien to sís mi co que a cau sas hu ma nas. La reo cu pa ción in me‐ 
dia ta, Tro ya VI Ia, no re ve la cam bios cul tu ra les, pe ro sí una es‐ 
ca la muy re du ci da y mo des ta en to dos los as pec tos, igual que
su ce dió tras Tro ya II. Es ta ciu dad dis mi nui da es la que coin ci de
con la úl ti ma gran fa se de Gre cia, el III  B mi cé ni co, que co‐ 
mien za ha cia el 1300. Por tan to, la fe cha de su caí da es tá en re‐ 
la ción con to dos los pro ble mas del fi nal del mun do mi cé ni co
que es ta mos con si de ran do.

Fue el hom bre quien des tru yó Tro ya VI Ia: la ar queo lo gía lo
mues tra cla ra men te. La fe cha de es te acon te ci mien to só lo pue‐ 
de de ter mi nar se en fun ción de los ha llaz gos de ce rá mi ca; con‐ 
cre ta men te, a par tir del he cho de que Tro ya VI Ia só lo tie ne ce‐ 
rá mi ca mi cé ni ca del III B mien tras que pre do mi na la del III C
en el bre ve pe río do VI Ib (aun que, por des gra cia, las canti da des
en contra das no son su fi cien tes co mo pa ra per mi tir res pon der a
la cues tión de en qué mo men to del VI Ib hi zo su apa ri ción el
nue vo es ti lo). Si nin gún otro da to vie ne a mo di fi car es te cua‐ 
dro, pue de de du cir se, pro vi sio nal men te al me nos, que la caí da
de Tro ya VI Ia for ma par te del ca ta clis mo ge ne ral que sa cu dió
ha cia el 1200 la re gión del Egeo. Pe ro hay otros da tos, de bi do a
la tra di ción grie ga so bre la Gue rra de Tro ya, so bre la gran coa‐ 
li ción que par tió de Gre cia pa ra in va dir y sa quear Tro ya. Si hay
al gún nú cleo his tó ri co en es ta tra di ción, la Gue rra de Tro ya,
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por par te grie ga, só lo pu do ha ber te ni do lu gar en el pe río do
III B y, por tan to, contra Tro ya VI Ia. La me z quin dad de las rui‐ 
nas por com pa ra ción con la gran ciu dad ho mé ri ca de Pría mo
no es ob je ción se ria; hay que ad mi tir es te gra do de exa ge ra ción
en to da tra di ción oral. La fe cha, sin em bar go, es un pro ble ma
gra ve. Es ob vio que no pu do or ga ni zar se una in va sión mi cé ni ca
de Tro ya des pués de 1200, pues las pro pias po ten cias grie gas
es ta ban en ton ces su frien do un ata que, si no des trui das. Se ata‐ 
ja ría la di fi cul tad re tra san do la gue rra una o dos ge ne ra cio nes,
pe ro ello re quie re dar ca bi da a bas tan tes ar bi tra rie da des en la
da ta ción de las re li quias tro ya nas mis mas. Una re du ci da mi no‐ 
ría de es tu dio sos pro po ne, en vis ta de es to, pres cin dir de la tra‐ 
di ción grie ga, con si de rán do la fun da men tal men te mí ti ca, y, en
con se cuen cia, des pla zar a Tro ya del lu gar úni co que ocu pa en la
his to ria de la Edad del Bron ce tar día de Gre cia e in clu so de to‐ 
do lu gar des ta ca do en ella[16].

Ha blar así co mo así del fin o de la des truc ción de una ci vi li‐ 
za ción su po ne en re dar se en am bi güe da des, a no ser que se ana‐ 
li ce el con cep to en cues tión y se es pe ci fi quen los dis tin tos as‐ 
pec tos del mis mo. La des truc ción su pu so, por de pron to, el de‐ 
rri bo de los pa la cios y de sus con jun tos de for ti fi ca cio nes. Te‐ 
ne mos de re cho a pen sar que con ellos se vino aba jo la pe cu liar
es truc tu ra so cial pi ra mi dal de la cual ha bían sur gi do en un
prin ci pio. De es te mo do des apa re cie ron las tho loi, sal vo unas
po cas ex cep cio nes un tan to mis te rio sas y mar gi na les. Lo mis‐ 
mo su ce dió con el ar te de la es cri tu ra. Tal co sa pue de pa re cer
in creí ble, pe ro no lo es si se tie ne en cuen ta que la úni ca fun‐ 
ción de la es cri tu ra en el mun do mi cé ni co, se gún nues tros da‐ 
tos, era la de sa tis fa cer las ne ce si da des ad mi nis tra ti vas del pa la‐ 
cio. Cuan do és te des apa re ció, la ne ce si dad y la es cri tu ra le si‐ 
guie ron. Y el pa la cio des apa re ció tan por com ple to que no ha‐ 
bía de rea pa re cer en la pos te rior his to ria de la Gre cia an ti gua.
Lu ga res co mo Mi ce nas, Ti rin to y Yol co es ta ban to da vía ha bi ta‐ 
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dos en el pe río do III C, des pués del 1200, pe ro no se re cons tru‐ 
ye ron sus pa la cios y ni en Mi ce nas ni en nin gún otro si tio se
han en contra do ta bli llas en Li neal B de es te pe río do.

Un cam bio tan drás ti co, obra de una po bla ción in va so ra, te‐ 
nía por fuer za que al te rar el cua dro ge ne ral de los asen ta mien‐ 
tos. No só lo se dio una de ca den cia glo bal de los asen ta mien tos
a fi na les del III B, sino que se pro du je ron des pla za mien tos que
con ti nua ron du ran te lar go tiem po. Al gu nos lu ga res, co mo Pi los
o Gla, fue ron aban do na dos com ple ta men te. Otros (Ate nas, Te‐ 
bas, pun tos de la is la de Eu bea) si guie ron ha bi ta dos ba jo una
tó ni ca ge ne ral más mo des ta. Otras re gio nes por úl ti mo, el Áti ca
orien tal, Ási ne en la cos ta ar gi va, el dis tri to de Aquea en el gol‐ 
fo de Co rin to (cu yo cen tro es ac tual men te Pa trai), la is la de Ce‐ 
fa lo nia en el mar Jó ni co, vie ron in cre men tar se su po bla ción.
Al gu nas de es tas irre gu la ri da des se de bie ron, in du da ble men te,
a nue vos con flic tos y ex pul sio nes, tras la co li sión ini cial. Y es
fá cil su po ner que las co mu ni da des su bor di na das y me no res re‐ 
ci bi rían un tra to di fe ren te al de los prin ci pa les cen tros de po‐ 
der. Ba jo es ta si tua ción nue va, pa re ce ade más que las co mu ni‐ 
da des se re ple ga ron de al gún mo do so bre sí mis mas. La ce rá mi‐ 
ca del III C pro ce de di rec ta men te, tan to en es ti lo co mo en téc‐ 
ni ca, de la del III B, pe ro, a di fe ren cia de és ta, se es cin dió rá pi‐ 
da men te en es ti los lo ca les de mar ca da di ver si dad. Es de pre su‐ 
mir que ello pro vino de la eli mi na ción de los pa la cios en cuan‐ 
to re gi do res de la eco no mía den tro de sus ám bi tos de po der, así
co mo de una re duc ción con si de ra ble de la co mu ni ca ción y el
co mer cio in te rre gio na les.

Fue ra de la ce rá mi ca, los tes ti mo nios ar queo ló gi cos re la ti vos
a los dos o tres si glos si guien tes son muy es ca sos y re ve lan muy
po cos ras gos po si ti vos. Es te ca rác ter ne ga ti vo per mi te, sin em‐ 
bar go, al gu nas de duc cio nes. La po bla ción era mu cho me nor y
más po bre que an tes; es to no sig ni fi ca que fue ran más po bres
los cam pe si nos y los ar te sanos co rrien tes, sino que lo eran las
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cla ses su pe rio res. No lo nie gan la in fe rio ri dad téc ni ca y ar tís ti‐ 
ca de los ha llaz gos, la au sen cia de te so ros y, so bre to do, de
gran des cons truc cio nes, fue ran pa la cie gas, mi li ta res o re li gio‐ 
sas. La so cie dad mi cé ni ca es ta ba de ca pi ta da y los su per vi vien‐ 
tes, jun to con los nue vos ele men tos in va so res, pro ce die ron a
edi fi car un ti po dis tin to de so cie dad. Pre ci sa men te es te pro ce so
es el que la ar queo lo gía por sí so la pue de es cla re cer po co. No
obs tan te, el que se tra ta ba de una so cie dad en te ra men te nue va
que da de mos tra do más ade lan te, cuan do la es cri tu ra vuel ve a
Gre cia y em pe za mos a en te rar nos de su eco no mía y de su or ga‐ 
ni za ción so cial y po lí ti ca. Hay que evi tar que una aten ción ex‐ 
ce si va a la téc ni ca y a los ves ti gios ma te ria les ocul te la am pli tud
de la rup tu ra que se ha bía pro du ci do. Las gen tes, por su pues to,
si guie ron cul ti van do la tie rra, apa cen tan do el ga na do, ha cien do
ce rá mi ca y uten si lios se gún unas téc ni cas igua les en lo es en cial
a las an te rio res (pe ro re cu rrien do ca da vez más al hie rro, el me‐ 
tal nue vo, dis po ni ble en ton ces por pri me ra vez). Tam bién si‐ 
guie ron ado ran do a sus dio ses y rea li zan do los ac tos ri tua les
ne ce sa rios, y es de su po ner que en es te te rreno hu bo con ti nui‐ 
dad a la par que cam bios. Pe ro la so cie dad se or ga ni za ba de un
mo do di fe ren te, en tra ba por un ca mino de de sa rro llo muy dis‐ 
tin to e iba crean do nue vos va lo res.

Los si glos de for ma ción de es te nue vo mun do son pa ra no‐ 
so tros si glos muy os cu ros. Qui sié ra mos sa ber có mo la po bla‐ 
ción de súb di tos se adap tó a la eli mi na ción de sus su pe rio res y
a la apa ri ción de un pue blo in va sor. ¿Se or ga ni za ron aca so en
«co mu ni da des al dea nas»? Hay ra zo nes pa ra creer, ba sán do se
en las ta bli llas en Li neal B, que den tro del sis te ma mo nár qui co
ge ne ral del pe río do mi cé ni co fun cio na ba al gu na suer te de or‐ 
ga ni za ción a ni vel de al dea, aun que los de ta lles, e in clu so los
ras gos ge ne ra les, de la ac ti vi dad de és ta ape nas se mues tran en
la in for ma ción in su fi cien te, e im per fec ta men te com pren di da,
que ofre cen las ta bli llas[17]. Exis ten ejem plos de ello en otras so‐ 
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cie da des an ti guas igual men te cen tra li za das y au to ri ta rias. Y no
hay por qué pen sar que las al deas, en cuan to uni da des or ga ni‐ 
za das, fue ron des trui das jun to con los gran des cen tros de po‐ 
der. O bien, dan do un sal to ha cia ade lan te de unos dos si glos,
¿có mo se acu mu la ron los re cur sos y se ma ne ja ron los pro ce di‐ 
mien tos que con du je ron a las pri me ras mi gra cio nes pos t mi cé‐ 
ni cas a la cos ta de Asia Me nor, ini cia das ha cia el 1000 a. C. (e
iden ti fi ca das en re cien tes ex ca va cio nes, en Es mir na la Vie ja
prin ci pal men te)?

Por des gra cia, los do cu men tos pos t mi cé ni cos más an ti guos
de que dis po ne mos son la Ilía da y la Odi sea y los poe mas de He‐ 
sío do, de los cua les la Ilía da de be fe char se ha cia el 750 an tes
de C. y el res to al go des pués. Ello de ja una la gu na de cua tro si‐ 
glos des de la gran olea da des truc to ra, en la cual su ce die ron de‐ 
ma sia das co sas co mo pa ra que po da mos re cons truir las ade cua‐ 
da men te por in fe ren cias y es pe cu la cio nes. Por mu cho que la
Ilía da y la Odi sea pre ten dan re fe rir se a un pa sa do dis tan te, el
sis te ma so cial que re fle jan di fie re cua li ta ti va men te del mun do
de las ta bli llas en Li neal B y de los pa la cios for ti fi ca dos. In clu so
la ter mi no lo gía so cial y ad mi nis tra ti va se ha bía mo di fi ca do ra‐ 
di cal men te. Y el mun do de He sío do ya es ta ba en el um bral de la
ci vi li za ción grie ga clá si ca, ba sa da en la po lis o ciu dad-es ta do,
con sus asam bleas y fun cio na rios ele gi dos, sus tem plos y es ta‐ 
tuas de cul to. En tiem pos de He sío do ya ha cía un si glo o más
que ha bía vuel to la es cri tu ra a Gre cia, en for ma de un au ténti co
al fa be to adap ta do del fe ni cio y em plea do con fi nes que el mun‐ 
do mi cé ni co des co no cía y, en cam bio, nun ca usa do en la pro pia
Gre cia, co mo lo fue el Li neal B, por una cla se de es cri bas pro fe‐ 
sio na les de di ca dos a re gis trar la om ni pre sen te ac ti vi dad de pa‐ 
la cio.

Es ta ci vi li za ción nue va te nía sus raíces en el fi nal de la Edad
del Bron ce, por muy in ca pa ces que sea mos de re cons truir las.
Mien tras no se des tru ya la vi da mis ma en una re gión, tie ne que
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dar se en és ta al gu na for ma de con ti nui dad. En es te sen ti do, la
his to ria grie ga fue una con ti nua ción de su Edad del Bron ce. Pe‐ 
ro un apro ve cha mien to ex ce si vo de es ta pe ro gru lla da su pon‐ 
dría in sis tir so bre to do en lo ac ce so rio, ol vi dan do has ta qué
pun to ha bía de ser nue va la nue va so cie dad. Los grie gos mis‐ 
mos no guar da ban tra di ción de una rup tu ra y, por tan to, no te‐ 
nían idea de que hu bie ra una ci vi li za ción di fe ren te en el mi le‐ 
nio an te rior al su yo, si bien sa bían de for ma im pre ci sa que en
Gre cia y las is las se ha bían ha bla do otras len guas. Su «edad he‐ 
roi ca», con la cual los poe mas ho mé ri cos y un sinfín de le yen‐ 
das (co mo la his to ria de Edi po) los ha bían fa mi lia ri za do, no era
sino una eta pa tem pra na de la his to ria grie ga. Pro ba ble men te
ni si quie ra te nían con cien cia de que ha bía ha bi do una Edad del
Bron ce; He ró do to al me nos su po nía que las pi rá mi des egip cias
se ha bían cons trui do con he rra mien tas de hie rro. Ni lo que ig‐ 
no ra ban ni lo que «sa bían» cons ti tu ye ne ce sa ria men te una au‐ 
to ri dad pa ra el his to ria dor ac tual[18]. La ar queo lo gía mo der na
ha des ve la do un mun do con el que los grie gos his tó ri cos no ha‐ 
bían so ña do nun ca. Si no es po si ble con ci liar los da tos ar queo‐ 
ló gi cos con los mi tos grie gos, el his to ria dor ha de sa cri fi car es‐ 
tos úl ti mos, no los da tos.
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Bi blio gra fía

CAP. 1: BA BI LO NIA BA JO LOS CA SI TAS Y EL IM PE RIO ASI RIO ME DIO

a) Cro no lo gía

Los pro ble mas cro no ló gi cos de es ta épo ca son tan com‐ 
ple jos que aquí só lo es tán es bo za dos. Pa ra más de ta lles se
pue den con sul tar los es tu dios si guien tes:

GOE TZE, A.: «The Ka s si te and Near-Eas tern Ch ro no lo‐ 
gy», en Jour nal of Cu nei form Stu dies, vol.  XVI II, 1964, pp.
97-101.

LEWY, H.: «On so me Pro ble ms of Ka s si te and Ass y rian
Ch ro no lo gy», Mé lan ges Isi do re Lé vy, An nuai re de l’Ins ti tut de
Phi lo lo gie et d’His toi re Orien ta les et Sla ves, vol. XI II, 1953, pp.
241-291.

SCH MIE DTKE, F.: Der Au fbau der ba b y lo nis chen Ch ro no lo gie,
Müns ter, 1952.

SMI TH, S.: Ala lakh and Ch ro no lo gy, Lon dres, 1940.

— Comp te-ren du de la Se con de Ren contre Ass y rio lo gi que In‐ 
ter na tio na le, pp. 67-70.

TAD MOR, H.: «His to ri cal Im pli ca tions of the Co rrect
Ren de ring of Akka dian dâku», en Jour nal of the Near-East
Stu dies, vol. XVII, 1958, pp. 129-141.

THU REAU-DAN GIN, F.: La Ch ro no lo gie de la Pre miè re Dy‐ 
nas tie ba b y lo nien ne, Mé moi res de l’Aca dé mie des Ins crip‐ 
tions et Be lles-Le ttres, vol. 43, fasc. 2, Pa rís, 1942.

b) Ba bi lo nia
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BALKAN, K.: Ka s si tens tu dien, I, Die Spra che der Ka s si ten,
Ame ri can Orien tal Se ries, vol. 37, New Ha ven, 1954.

BER NHAR DT, I., y JUS SI, A.: «Mi ttel ba b y lo nis che Brie fe in
der Hil pre cht-Sam m lung», en Wissens cha ftli che Zei ts ch ri ft
der Frie dri ch-Schi ller Uni ver si tät Je na, vol. VI II, 1958-59, pp.
565-574.

BRI NK MAN, J. A.: «A pre li mi na ry ca ta lo gue of wri tten
sour ces for a po li ti cal his to ry of Ba b y lo nia: 1160-722
B. C.», Jour nal of Cu nei form Stu dies, vol. XVI, 1962, pp. 83-
109.

EDZARD, D. O.: «Die Be ziehung Ba b y lo niens und Äg yp‐ 
tens in der Mi ttel ba b y lo nis chen Zeit und das Geld», en
Jour nal of Eco no mic and So cial His to ry of the An cient Orient,
1960, pp. 40-55.

ELWA LLY, F.: «Sy nop sis of Ro yal Sour ces of the Ca s si te
Pe riod», en Su mer, vol. IX, pp. 21-34.

GUR NEY, O. R.: «Tex ts from Dur-Ku ri gal zu», en Iraq,
vol. XI, pp. 131-149.

— «Fur ther Tex ts from Dur-Ku ri gal zu», en Su mer,
vol. IX, pp. 21-34.

JARI TZ, K.: Que llen zur Ges chi ch te der Ka s su-Dy nas tie, Mi‐ 
ttei lun gen des Ins ti tu ts für Orien tfors chung Deu ts che Aka‐ 
de mie der Wissens cha ften zu Ber lin, vol. V, 1957.

LABAT, R.: «Elam c. 1600-1200 B. C.», en The Cam bri dge
An cient His to ry, edi ción re vi sa da, vol.  II, cap.  XXIX, Cam‐ 
bri dge, 1963.

— «Elam and Wes tern Per sia c. 1200-1000 B. C.», en The
Cam bri dge An cient His to ry, vol.  II, cap.  XX XII, Cam bri dge,
1964.

LAM BERT, B. W.: Ba b y lo nian Wis dom Li te ra tu re, Ox ford,
1960.
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— «The re ign of Ne bu chad ne z zar I», en MCCULLOU GH:
The Seed of Wis dom, To ron to, 1964, pp. 3-13.

c) Asi ria

ANDRAE, W.: Das wie de rers tan de ne As sur, Lei pzig, 1938.

EBE LING, E.: «Urkun den des Ar chi vs von As sur», en Mi‐ 
ttei lun gen der al to rien ta lis chen Ge se lls cha ft, vol. VII, fasc. 1 y
2, 1933.

EBE LING, E.; MEI SS NER, B., y WEID NER, E. F.: «Die Ins ch ri‐ 
ften der al ta ss y ris chen Kö ni ge», Al to rien ta lis che Bi blio thek I,
Lei pzig, 1926.

FINE, H. A.: Stu dies in Mi dd le-Ass y rian Ch ro no lo gy and Re‐ 
li gion, Cin cin nati, 1955.

FINKELS TEIN, J. J.: «Cu nei form Tex ts from Te ll Bi lla», en
Jour nal of Cu nei form Stu dies, vol. VII, 1953, pp. 111-176.

FRANKE NA, R.: Tākul tu De Sa cra le Ma al ti jd In Het Ass y ris‐ 
che Ri tueel, Lei den, 1954.

KOS CHAKER, P.: «Neue keils ch ri ftli che Re ch tsu rkun den
aus der El-Amar na-Zeit», Abhand lun gen der phi lo lo gis ch-his‐ 
to ris chen Kla s se der Sä ch sis chen Aka de mie der Wissens cha ften,
vol. XX XIX, fasc. 5, Lei pzig, 1928.

LABAT, R.: «Le Ca rac tè re Re li gieux de la Ro yau té Ass y ro-
Ba b y lo nien ne», Étu des Ass y rio lo gi ques, vol. II, Pa rís, 1939.

LEWY, J.: «The Mi dd le Ass y rian Vo ti ve Bead Found at Ta‐ 
nis», Ig na ce Gol dziher Me mo rial, vol.  I, pp. 313-327, Bu da‐ 
pest, 1948.

LUCKEN BI LL., D. D.: An cient Re cor ds of Ass y ria and Ba b y lo‐ 
nia, vol. I, Chi ca go, 1926.

SCHUM PE TER, J.: So cial Cla s ses-Im pe ria lism (trad. cast., Im‐ 
pe ria lis mo y cla ses so cia les, Ma drid, Tec nos).
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WEID NER, E.: «Die Ins ch ri ften Tukulti-Ni nur tas  I und
sei ner Na ch fol ger», Ar chiv für Orien tfors chung, ane jo  12,
1959.

— «Die Hof- und Ha rem-er la ssen», Ar chiv für Orien ts‐ 
fors chung, vol. XVII.

— «Aus den Ta gen ei nes ass y ris chen Scha ttenkö nigs», en
Ar chiv für Orien ts fors chung, vol. X, pp. 1-52.

CAP. 2: HI TI TAS, HU RRI TAS Y MI TA NOS

a) Es tu dios de con jun to

AKUR GAL, E., y HIR MER, M.: Die Kunst der He thi ter, 1961.

BITTEL, K.: Kunst und Kul tur der He thi ter, 1961.

The Cam bri dge An cient His to ry. Ed. rev., 1965: LEVY,  H.:
«Ana to lia in the old Ass y rian pe riod»; GOE TZE,  A.: «The
stru ggle for the do mi na tion of Sy ria (1400-1300 B.  C.)».
«Ana to lia from Shu ppi lu liu mash to the Eg yp tian war of
Muwa ta llish». «The Hi tti tes and Sy ria (1300-1200 B. C.)».

DELA POR TE, L.: «Les Peu ples de l’Orient Mé di te rra‐ 
néen I», en Le Pro che-Orient Asia ti que, 1938.

GARS TANG-GUR NEY: The Geo gra phy of the Hi tti te Em pi re,
1959.

GOE TZE, A.: Das He thi ter-Rei ch, 1928.

— Kul tur ges chi ch te des Al ten Orien ts: Klei na sien, 2.ª ed.,
1957.

GUR NEY, G. R.: The Hi tti tes, 1962.

His to ria. Mo no gra fías, cua derno 7, «Neue re He thi ter‐ 
fors chung» (1964), pu bli ca do por G. WAL SER.

Mi ttei lun gen der Deu ts chen Orient-Ge se lls cha ft, 83, pp.
1951-1964.

SCHAR FF-MOOR TGAT: Äg yp ten und Vor de ra sien im Al ter‐ 
tum, 1950.
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SCH MÖKEL, H.: «Ges chi ch te des Al ten Vor de ra sien», en
Han dbu ch der Orien ta lis tik II, 3, 1957.

SODEN, W. v.: «Su mer Ba b y lon und He thi ter bis zur Mi‐ 
tte des zwei ten Jahr tau sen ds v. Chr.; Der Nahe Os ten im
Al ter tum», en Pro p y läen Wel tges chi ch te, vols. I y II, 1961-62.

b) Fun da ción del Es ta do hi ti ta e Im pe rio An ti guo

BALKAN, K.: Le tter of King Amum-khir bi of Ma ma to King
Wa rša ma of Ka miš, 1957.

BITTEL, K.: Grun dzü ge der Vor- und Früh ges chi ch te Klei na‐ 
siens, 2.ª ed., 1950.

GARE LLI, P.: Les Ass y riens en Ca ppa do ce, 1963.

GUR NEY, O. R.: «Ana to lia c. 1750-1600 B. C.», en The
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HARDY, R. S., «The Old Hi tti te Kin g dom», en Ame ri can
Jour nal of Se mi tic Lan gua ges and Li te ra tu res, 57, 1941.

KAM MENHU BER, A.: «Die he thi tis che Ges chi ch tss ch rei‐ 
bung», en Sae cu lum, I.

OTTEN, H.: Das He thi te rrei ch, en SCH MÖKEL, H.: Kul tur ges‐ 
chi ch te des Al ten Orient, 1962; FALKENS TEIN-SOM MER: Die
He thi tis ch-Akka dis che Bi lin gue des Kha ttuši li  I (Ya bar na  II),
1938.

c) Los hu rri tas. El Es ta do de Mi tan ni

BITTEL, K.: «Nur he thi tis che oder au ch hu rri tis che
Kunst?», en Zei ts ch ri ft für Ass y rio lo gie, se rie nue va, 15, 1938.

GELB, I. J.: Hu rrians and Su ba rians, 1944.
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No tas

CAP. 1: BA BI LO NIA BA JO LOS CA SI TAS Y EL IM PE RIO ASI RIO ME DIO

I. BA BI LO NIA

[1] Ver al res pec to, THU REAU-DAN GIN, F.: Re vue d’Ass y rio lo gie,
vol. XI (1909), p. 91. <<

[2] Se tie ne la im pre sión de que los me so po tá mi cos só lo te‐ 
nían una va ga idea so bre la si tua ción geo grá fi ca del país de los
gu teos. El te rri to rio don de se los si tua ba va ría se gún las épo cas.
<<

[3] Cf. GÜTER BO CK, H. G.: «Die his to ris che Tra di tion und ih re
li te ra ris che Ges tal tung bei Ba b y lo niern und He thi tern bis
1200». Zei ts ch ri ft für Ass y rio lo gie, vol.  VI II (XLII), p.  80, I, 17,
1934. <<

[4] Cf. SCH MIE DTKE, F.: Der Au fbau der ba b y lo nis che Ch ro no lo‐ 
gie, p. 84 y ss. <<

[5] ROW TON, M. M.: The Cam bri dge An cient His to ry, edi ción re‐ 
vi sa da, vol. I. cap. VI, p. 32 y ss. pre sen ta ac tual men te el tra ta‐ 
mien to más pre ci so de es ta in trin ca da cues tión. Es te au tor fi ja
la muer te de Pu zu ras hs hur III al re de dor de 1500. <<

[6] BALKAN, G. K.: «Ka s si tens tu dien», vol.  I: Die Spra che der
Ka s si ten, New Ha ven, 1954, pp. 95-96. <<

[7] Pa ra ROW TON, M. B.: Op. cit., p. 37, el or den de su ce sión
en tre Ka ra in dash y Ka das h mankhar be I de be ría es tar in ver ti do,
ya que el se gun do es en rea li dad pa dre, o her ma no pri mo gé ni‐ 
to, del pri me ro. Se gún el mis mo au tor, Ku ri gal zu  I se ría por
tan to her ma no o so brino de Ka ra in dash. <<
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[8] Ver so bre la «di vi ni za ción» de los re yes ca si tas 
FALKENS TEIN,  A.: Ar chiv Orien ta lin, vol.  XVII (1949), pp. 212-
213 y n. 6. <<

[9] Es ta ins crip ción ha si do pu bli ca da por BOIS SIER, en la Re‐ 
vue d’Ass y rio lo gie, vol. XXIX (1932), pp. 96 y ss. <<

[10] Cf. BOIS SIER; Op. cit., lí neas 4-6 de la ca ra an te rior; 
BALKAN, K.: Op. cit., p. 112, ha co rre gi do la lec tu ra rea li za da por
BOIS SIER, atri bu yen do es ta ins crip ción a Ku ri gal zu III. <<

[11] Ma rkhas hi es la de no mi na ción más re cien te de la re gión
de Ba rakh se o Wa rakh se. <<

[12] Se tra ta de una ins crip ción gra ba da so bre un ku du rru, o
pie dra-lí mi te, pu bli ca da por KING, L.  W.: Ba b y lo nian Boun da ry
Sto ne and Me mo rial Ta ble ts in the Bri tish Mu seum, Lon dres, 1912,
n. 1. <<

[13] Se gún una car ta de épo ca ca si ta pu bli ca da por LUTZ, H. F.:
Se lec ted Su me rian and Ba b y lo nian Tex ts (Uni ver si ty of Penn s yl‐ 
va nia, The Uni ver si ty Mu seum, Pu bli ca tions of the Ba b y lo nian
Sec tion), vol. 1, 2, n. 62, lí nea 4. <<

[14] Cf. DOS SIN, G.: Ira ni ca An ti gua, vol. II (1952), p.  151 y
lám. XI II. <<

[15] Cf. WEI SS BA CH, F. H.: Ba b y lo nis che Mis ze llen, 1903; p.  2,
n.  11. Pa ra otra opi nión, ver GOE TZE,  A.: Jour nal of Cu nei form
Stu dies, vol. XVI II (1963), p. 99. <<

[16] Ku ri gal zu, por ejem plo, do na a Is h tar una pro pie dad im‐ 
por tan te; en la ins crip ción que re la ta es ta do na ción (Cu nei form
Tex ts from Ba b y lo nian Ta ble ts in the Bri tish Mu seum, vol. XX X VI,
nú ms. 6-7), se de no mi na a Is h tar «la da ma su pe rior que mar cha
al la do del rey, que man tie ne el or den de sus tro pas, que pro te‐ 
ge a sus súb di tos y que des tru ye a sus ene mi gos». Cf. UNG NAD,
 A., en Ar chiv für Keils ch ri ftfors chung, vol. I, pp. 29-30. <<
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[17] Cf. LAM BERT, W. G.: Ba b y lo nian Wis dom Li te ra tu re, Ox ford,
1960, pp. 176 y ss. <<

[18] Cf. THU REAU-DAN GIN, Une re la tion de la hui tiè me cham pag‐ 
ne de Sar gon, Pa rís, 1912, pp. 2-3, lí neas 6-7. <<

[19] El mes de Ta m muz, co mo épo ca en la que se ini cian las
ope ra cio nes mi li ta res, tam bién se men cio na en una car ta del
rey Sha ms hia dad  I de Asi ria a Ma ri. El rey ya ha reu ni do sus
tro pas y es pe ra pa ra ini ciar la cam pa ña que se rea li ce una pu ri‐ 
fi ca ción y se ce le bre la fies ta es hs hes hu. Cf. DOS SIN, G.: Ar chi ves
ro ya les de Ma ri, vol. I (1950), ver so, lí nea 11 y ss. <<

[20] Cf. OPPENHEIM, L.: «Ein Bei trag zum Ka s si ten pro blem»,
Ana lec ta orien ta lia, vol. XII (1935), pp. 267-274. <<

[21] Cf. LAM BERT, W. G.: «The Re ign of Ne bu chad ne z zar I», en
MCCULLOU GH: The Seed of Wis dom, p. 3 y ss. <<

II. ASI RIA

[1] Cf. CAS SIN, E.: «L’in fluen ce ba b y lo nien ne à Nu zi», en Jour‐ 
nal of Eco no mic and So cial His to ry of the Orient, vol.  V, 1962,
pp. 118 y ss. <<

[2] Cf. KNU DTZON, J.: Die El-Amar na Ta feln (Vor de ra sia tis che
Bi blio thek, vol. II, Lei pzig, 1915), núm. 16. <<

[3] DRI VER, G. R.; MILES, J. C.: The Ass y rian Laws, Ox ford,
1935, pp. 428-431. <<

[4] Cf. HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI, vol. II, no ta 2. <<
[5] En una car ta ha lla da en Ni ppur y pu bli ca da re cien te men te

en Ar chiv für Orien tfors chung, vol. XVI II, p. 370, el rey En lil na‐ 
rā ri se que ja de no te ner bas tan te es ta ño. Es te do cu men to, es‐ 
cri to en una len gua en la que se mez clan el ba bi lo nio y el asi rio,
ates ti gua que en aquel mo men to exis tían re la cio nes co mer cia‐ 
les nor ma les en tre Ba bi lo nia y Asur. <<

[6] En la ins crip ción de Mar duknā di nakhkhē, es cri ta en el
rei na do de As hs hu ruba lliṭ, el rey lle va ex cep cio nal men te un
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úni co tí tu lo: shar kis hs hati. <<
[7] Se tra ta de una cos tum bre muy ex ten di da en esa épo ca; ver

en págs. pos te rio res. <<
[8] ¿Hay que in sis tir en que es tas ci fras de ben ma ne jar se con

cui da do? Ca sual men te, el nú me ro de hi ti tas de por ta dos por
Tukul ti ni nur ta es el do ble que el de hom bres de Kha ni gal bat
que de jó cie gos Shal ma na sar. <<

[9] Cf. DRI VER, G. R. MILES, J. C.: The Ba b y lo nian Laws, Ox ford,
1955, p. 12, lí neas 4-5, y se aña de: «Que ha ce na cer la luz so bre
el país de Su mer y de Akkad» (lí neas 6-9). <<

[10] Ver, por ejem plo, có mo es tos as pec tos mo ra les del sol se
en fa ti zan en el gran himno a Sha mash (LAM BERT, B. W.: Ba b y lo‐ 
nian Wis dom Li te ra tu re, pp. 126-138). <<

[11] Tukul ti ni nur ta to ma en es te mo men to el tí tu lo de «rey de
la ciu dad de Si ppar y de la ciu dad de Ba bi lo nia», cf. WEID NER,
 E.: Die Ins ch ri ften Tukulti-Ni nur tas und sei ner Na ch fol ger (cf. Bi‐ 
blio gra fía). <<

[12] Cf. WEID NER, E.: Op. cit., p. 48. <<
CAP. 2: HI TI TAS, HU RRI TAS y MI TA NIOS

[1] Ana to lian Stu dies, XII, 1962, p. 41 y ss.; XI II, 1963, p. 43 y
ss.; cfr. HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI, vol. 2, cap. 1, IV. <<

[2] BITTEL, K.: Jahr bu ch des Deu ts chen Ar chäo lo gis chen Ins ti tu ts,
74, 1959, p. 1 y ss. <<

[3] Véa se HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI, vol. 2, cap. 3, I, C. <<
[4] BIL GIÇ, E.: «Die Or ts na men der ka ppa do kis chen Urkun‐ 

den», en Ar chiv f. Orien tfors chung, 15, 1945-51, p. 1 y ss. (20 y
ss.); Am. Journ. of Ar ch., 67, 1963, p. 179. <<

[5] WEID NER, E.: Bo gha zköi-Stu dien, 6, 1922, p. 65; cf. tam bién
H.  G. GÜTER BO CK: «Ein neues Bru chs tü ck der Sar gon-Er zäh‐ 
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lung ‘Kö nig der Sch la cht’», MDOG 101, 1969, 14 y ss., así co mo
HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI, vol. 2, cap. 3, I, C. <<

[6] Al re fe rir se a las re la cio nes en la épo ca an ti gua apa re ce la
ima gen de los ma res co mo fron te ras na tu ra les en tre es ta dos. <<

[7] AKUR GAL, E., y HIR MER, M.: Die Kunst der He thi ter, 1961, lá‐ 
mi nas 94-96. <<

[8] Véa se HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI, vol. 2, cap. 3, I, C. <<
[9] Véa se HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI, vol. 2, cap. 5, V. <<
[10] Véa se HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI, vol. 2, cua dro cro no‐ 

ló gi co IV, pa ra Sha ru mkēn y Pu zu ras hs hur II. <<
[11] BITTEL, K.: His to ria I, 1950, p. 289 y ss. <<
[12] Ma yor in for ma ción y bi blio gra fía en Re vue Hi tti te et Asia‐ 

ni que XVI II, 1960, p.  45 y ss., e HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI,
vol. 2, cap. 5, V. <<

[13] BIL GIÇ, E.: Die ei nhei mis chen Appe lla ti va der ka ppa do kis chen
Tex te, Anka ra, 1954. <<

[14] KRO NA S SER, H.: Ety mo lo gie der he thi tis chen Spra che, 1963,
§§ 78 y ss. (p. 138 y ss.). <<

[15] MELLAART, J.: Ame ri can Jour nal of Ar chaeo lo gy, 62, 1958,
p. 9 y si guien tes. <<

[16] He thi ter und He thi tis ch, 1947, p. 1 y ss. <<
[17] Cf. PAUL GARE LLI: Les Ass y riens en Ca ppa do ce, 1963, pp. 9 y

ss., 47, 60 y ss., en su crí ti ca a los re sul ta dos de las ex ca va cio nes,
pe ro sin du da lle gan do de ma sia do le jos y sin te ner en cuen ta
los ha llaz gos de Bo ğa zköy (véa se: Mi tt. d. Deu ts chen Orient-Ges.,
89, 1957, p. 68 y ss.), y FIS CHER, FR.: «Bo ğa zköy und die Ch ro‐ 
no lo gie der al ta ss y ris chen Han delsnie der la s sun gen in Ka ppa‐ 
do kien», Is tan bu ler Mi ttei lun gen, vol. XV, 1965, p. 1 y ss. <<

[18] Ob ser va cio nes a es te pro pó si to en Ana to lian Stu dies XI,
1961, p. 18; XI II, 1963, p. 21 y ss., y tam bién en ORTH MANN, V.:
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Frühe Ke ra mik von Bo ğa zköy, 1963, p. 47. <<
[19] BALKAN, K.: Le tter of king Anum-hir bi of Ma ma to king

Warsha ma of Ka nish, 1957. <<
[20] La car ta ci ta da fue en contra da en un «pa la cio» (BALKAN,

 K.: Op. cit., p. 2 y ss.) que, se gún da tos del ex ca va dor, es con‐ 
tem po rá neo de kā rum Ka nish  II y que tam bién fue des trui do
por el fue go apro xi ma da men te en la mis ma épo ca (Am. Journ. of
Ar ch., 66, [1962], p. 73). Pe ro no se pue de dar nin gu na res pues ta
a la cues tión de si el pro pio Anu mkhir bi par ti ci pó en la des‐ 
truc ción de kā rum Ka nish II o si fue ron tal vez las tro pas de la
ciu dad que en el re la to his tó ri co re ci be el nom bre de Zal pa (cf.
tam bién más ade lan te el tex to de Ani tta). Los otros dos nom‐ 
bres rea les de Khur mi li y Zu zu, da dos a co no cer por K. BALKAN

en la XI II Ren contre Ass y rio lo gi que, ju lio 1964, po dían per te‐ 
ne cer a prin ci pios del pe río do Ib, del que se co no cen más de 33
epó ni mos anua les. Tam po co es po si ble com pro bar con ha llaz‐ 
gos re cien tes la du ra ción del asen ta mien to de Ani tta. <<

[21] Cf. GÜTER BO CK, H. G.: Ere tz-Is ra el V, 1958, pp. 46-50; ALP,
  S.: Be lle ten, XX VII, 107, 1963, pp. 377-386; LEWY,  H.: JCS,
XVII, 1963, p. 103 y ss. <<

[22] La tra duc ción del tí tu lo ru bā’um por «prín ci pe», que re‐ 
pe ti mos, es só lo una de las po si bles. En el dic cio na rio de Bo ğa‐ 
zköy KBo I 45 se di ce ru bûm = LU GAL = ush = «rey». <<

[23] Véa se HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI, vol. 2, cap. 5, VI. <<
[24] A es te res pec to con sul tar de nue vo ORTH MANN, W.: Frühe

Ke ra mik von Bo ğa zköy, 1963, p. 50. <<
[25] El nom bre pro pio de Ani tta se co no ce por la ono más ti ca

de Nu zi de me dia dos del se gun do Mi le nio. Cf. 
GELB-PUR VES-MACRAE: Nu zi Per so nal Na mes, p.  21. Pi tkha na
apa re ce de nue vo en el nor te de Si ria y en la de li mi ta ción de
fron te ras de Uga rit en tiem pos de Murshi li  II: Pa lais Ro yal 
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d’Uga rit, IV, 1956, pp. 66. Fi nal men te, res pec to a la cues tión de
un even tual do mi nio hu rri ta en la Ana to lia an ti gua, tén ga se en
cuen ta que en una car ta se ha bla, jun to al «prín ci pe», de un shi‐ 
nakhi lum, «se gun do po der», em plean do un tér mino hu rri ta; 
GARE LLI, P.: Les Ass y riens en Ca ppa do ce, p. 343. <<

[26] Cf. KAM MENHU BER, A.: Sae cu lum IX, p. 142 y ss. <<
[27] Cf. GUR NEY, O. R.: «Ana to lia ca, 1750-1600 B.  C», en

Cam bri dge An cient His to ry, 2.ª ed., 1962, p. 9 y ss. <<
[28] Des pués de Ani tta pa re ce ha ber si do de sig na do to da vía

otro rey lla ma do Am mu na. Su ins crip ción va de trás de la de
Ani tta y, por tan to, no pue de tra tar se del mu cho más tar dío
con quis ta dor del tex to de Te li pi nu. Por otra par te, el au tor se
lla ma «Gran Rey», co mo Ani tta, pe ro no «Rey de Kha tti»; tam‐ 
bién los to pó ni mos ci ta dos por él son dis tin tos de los de Am‐ 
mu na (II) en el tex to Te li pi nu. Cf. a es te pro pó si to Atti X Con gr.
in tern. di scien ze sto ri che, vol.  X, p.  215 y ss. y la pro ble má ti ca
apun ta da por A. KAM MENHU BER: Sae cu lum IX, p.  144, no ta  41.
<<

[29] Cf. Mi tt. d. Deu ts chen Orient-Ges., 83, 1951, p. 47 y ss., pe‐ 
ro sus con clu sio nes de fi ni ti vas ne ce si tan evi den te men te ser
mo di fi ca das. Una si nop sis en K. A. KITCHEN: Su ppi lu liu ma and
the Amar na Pha raohs, 1962. <<

[30] Tex tos en Zei ts ch ri ft f. Ass yr, se rie nue va, 21, 1963, p. 156
y ss. Cf. tam bién Sae cu lum XV, 2, 1964, p. 115 y ss. <<

[31] Cf. FIS CHER, FR.: Die he thi tis che Ke ra mik von Bo ğa zköy,
p. 87 y ss. <<

[32] Los tex tos si guien tes en MDOG, 91, 1958, p. 75 y ss. <<
[33] Cf. GÜTER BO CK, H. G.: JCS XVI II, 1964, p. 1 y ss. <<
[34] Bu lle tin of Am. Soc. Or. Res., 146, 1957, p. 20 y ss. (A. 

GOE TZE), 26 y ss. (W. F. ALBRI GHT). <<
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[35] Cf. Mi tt. d. Deu ts chen Orient-Ges., 86, 1952, p.  59 y ss.; 
LAN D S BER GER, B.: JCS 8, 1954, p. 52. <<

[36] Cf. LAN D S BER GER, B.: JCS VI II, 1954, p. 52 y ss. <<
[37] DOS SIN, G.: Sy ria XX XI II, 1956, p. 63 y ss. Pa ra el ar chi vo

de Ma ri y su épo ca cf. HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI, vol. 2. <<
[38] LAN D S BER GER, B.: JCS VI II, 1954, p. 62 y ss.; tam bién 

GOE TZE, A.: JCS XI, 1957, p. 63 y ss. <<
[39] GOE TZE, A.: JCS XI, 1957, p. 55 y ss. <<
[40] VON SCHU LER, E.: Die kaškäer, 1965. <<
[41] Cf. la opi nión de FIS CHER, FR: Die he thi tis che Ke ra mik von

Bo ğa zköy, p. 22 y ss. <<
[42] La bre ve no ti cia de BERAN, TH.: Anat. Stud. XII, 1962,

p.  24, no pue de ser ge ne ra li za da des pués de las ex ca va cio nes
más re cien tes. Por ello mi co mu ni ca ción con E. VON SCHU LER:
Die Kaškäer, pá gi na 24, no ta 68, de be re vi sar se en lo fun da men‐ 
tal. <<

[43] Cf. S. ALP: Zy lin der und Stem pel sie gel aus Ka ra hö yük bei
Kon ya (p. 269 y ss.), y TH. BERAN: «Die he thi tis che Gl yp tik von
Bo ğa zköy I», WVO DG 76. <<

[44] Véa se: HIS TO RIA UNI VER SAL SI GLO XXI, vol. 2, cap. 5, E, b). <<
[45] GOE THE, A.: JCS XI, 1957, p. 66 y ss. <<
[46] Cf. GOE TZE, A.: JCS XI, 1957, p. 66 y ss., no ta 139. <<
[47] GOE TZE, A.: JCS XI, 1951, p. 69, y LIVE RA NI, M.: Oriens An‐ 

ti qu us I, 1962, Ro ma, p. 252 y ss. <<
[48] Cf. tam bién FRIE DRI CH, J.: Han dbu ch der Orien ta lis tik,

1.ª par te, vol. 2. <<
[49] SPEI SER, E. A.: Cahiers d’His toi re Mon dia le  I, p.  315 y ss.; 

GÜTER BO CK, H. G.: Ibí dem, II, p. 383 y ss. <<
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[50] Cf. tam bién BERAN, TH.: «Bo ğa zköy-Kha ttuša V: Die Sie‐ 
gel und Sie ge la b dru cke». <<

[51] Cf. GÜTER BO CK, B. G.: Sie gel aus Bo ğa zköy, vol.  I, 1940,
p. 37, y VON SCHU LER, E.: Die Kaškäer, 1965, p. 6 y ss. <<

[52] Véa se p. 163 y cf. ZA, NF 18, p. 216 y ss. <<
[52a] H. OTTEN: Die he thi tis chen his to ris chen Que llen und die al‐ 

to rien ta lis chen Ch ro no lo gie, 1968. <<
[53] Cf. KITCHEN, K. A.: Su ppi lu liu ma and the Amar na-Pha raohs;

KLEN GEL, H.: Mi tt. d. Inst. f. Orien tf. X, 1964, p. 57 y ss., así co‐ 
mo OLZ, 1964. <<

[54] Por lo mis mo, es tos se llos mues tran lar gas ins crip cio nes
en que cons tan da tos pro li jos so bre tí tu los y ge nea lo gías; cf. 
BERAN, TH.: Op. cit., no tas 43 y 52. <<

[55] Pa ra com pren der su con cep ción de la vo lun tad di vi na es
in te re san te la re fe ren cia 19 de la in ter po la ción de KUB  XXI,
que al mis mo tiem po su mi nis tra un nue vo da to his tó ri co pa ra
la lo ca li za ción de Urkhi-Tes hup: «Y lo co lo qué en el trono. Pe‐ 
ro fue ra es to se gún vues tra vo lun tad di vi na o no fue ra se gún
vues tra [vo lun tad] yo lo he he cho en to do ca so pen san do en mi
her ma no». <<

[56] HELK, W.: Die Be ziehun gen Äg yp tens, 1962, p. 233. <<
[57] Cf. NOU GA Y ROL, J.: Pa lais Ro yal d’Uga rit, IV, 1956, p. 113 y

ss., 117. <<
[58] Cf. BITTEL, K.: Grun dzü ge der Vor- und Früh ges chi ch te,

2.ª ed., 1950, p. 67; re cha za la in ter pre ta ción de la ins crip ción
je ro glí fi ca BOS SERT, H. TH.: Asia, 1946, p. 72 y ss. Ver tam bién 
STEI NHE RR, FR.: «Die hie ro gl y phenhe thi tis che Ins ch ri ft des Re‐ 
lie fs A am Ka ra bel», Is tan bu ler Mi ttei lun gen, vol. XV, 1965, p. 17
y ss. <<

[59] Cf. STEI NER, G.: Sae cu lum, XV, 4, 1964, p. 365 y ss. <<
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[59a] H. OTTEN: Spra ch li che Ste llung und Da tie rung des Ma‐ 
dduwa tta-Tex tes, 1969; PHI LO H. J. HOUWI NK TEN CATE: The Re‐ 
cor ds of the Ear ly Hi tti te Em pi re (1450-1380 b. C.), 1970. <<

[60] Cf. LARO CHE, E.: Re vue d’Ass y rio lo gie, 47, 1953, pp. 70-78, y
Ca tá lo go nú ms. 90-93. <<

[61] Cf. SCHAE FFER, F. A.: Uga ri ti ca, IV, 1962, pp. 31 y ss., 39 y
ss. <<

[62] Cf. Mi tt. d. Deu ts chen Orient-Ges., 94, 1963, pp. 1 y ss., 10 y
ss.; STEI NER, G.: Kad mós, I, 2, 1962, pp. 130 y ss. <<

CAP. 3. SI RIA Y PA LES TI NA EN LA SE GUN DA MI TAD DEL SE GUN DO

MI LE NIO

[1] SPEI SER, E. A.: AAO SR, 13 (1933), pp. 13 y ss.; GINS BERG,
H.  L. MAIS LER,  B.: JPOS, 14 (1934), pp.  243 y ss.; NOTH,  M.:
ZDPV, 65 (1942), pp. 9 y ss. <<

[2] Pa ra las co lec cio nes de tex tos de Uga rit en es cri tu ra aca‐ 
dia; NOU GA Y ROL,  J.: Le Pa lais Ro yal d’Uga rit (=  PRU), vol.  III,
1955, vol. IV, 1956; en es cri tu ra al fa bé ti ca, HERD NER, A.: Cor pus
de ta ble ttes en dé cou ver tes 1929 à 1939, 1963; Ch.  VIRO LLEAUD:
PRU, II (1957), V (1964); GOR DON, C.  H.: Uga ri tic Tex tbook,
1965. Pa ra Ala lakh, WISE MAN, D.  J.: The Ala lakh Ta ble ts, 1953.
Pa ra Qa tna, BOTTÉ RO, J.: RA, 43 (1949), pp. 1 y ss., 137 y ss.; 44
(1950), pp. 105 y ss. <<

[3] JACOB, E.: Ras Sha m ra-Uga rit et l’An cien Tes ta ment, 1960; 
KAEL RUD, A.  S.: Ras Sha m ra Dis co ve ries and the Old Tes ta ment,
1963; CAS SU TO, U.: La dio sa Ana th, 1951 (en he breo). <<

[4] So bre la voz ki nakhkhi/ki nakh ni, en he breo kĕ na’an y en
grie go phoi nix (= púr pu ra ro ja), ver SPEI SER, E. A.: Lan gua ge, 12
(1936), pp. 121 y ss.; MAIS LER, B.: BA SOR, 102 (1946), pp. 7 y ss.
<<

[5] Otras de no mi na cio nes de los te rri to rios asiá ti cos en el
egip cio usual del Im pe rio Nue vo son Djahi (Pa les ti na, in clu yen‐ 
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do las cos tas fe ni cias) y Kha ru, «el país de los hu rri tas» (des de
las fron te ras egip cias has ta la Si ria ac tual). Pa ra es tos tér mi nos,
ver GAR DI NER, A.  H.: An cient Eg yp tian Ono mas tic, vols. I-II
(1947); HEL CK: Be ziehun gen, pp. 272 y ss. <<

[6] ARE, II, §§ 408 y ss. Apar te de en los ana les, se en cuen tran
tam bién de ta lles sig ni fi ca ti vos en la es te la de Je bel Bá rkal (ver 
REIS NER, G. A. y M. B.: ZAS, 69 [1933], pp. 24 y ss.) y en la es te la
de Ar mant (ver MOND,  R., y MYERS, D.  H.: The Tem ples of Ar‐ 
mant, 1940, vo lu men de tex tos, pp. 182 y ss.). Pa ra la ofen si va
pla nea da contra Egip to, cf. HEL CK: Be ziehun gen, pp.  119 y ss.
<<

[7] Tal vez el que en los es cri tos de in ven ta rio de Qa tna re ci be
el nom bre de «rey Du rus ha»; ver EPS TEIN, F.: JNES, 22 (1963),
pp. 242 y ss. <<

[8] Ver un aná li sis de la Ba ta lla de Me gi d do en NEL SON, H. H.:
The Ba ttle of Me gi d do, 1913; FAU LK NER, R.: JEA, 28 (1942), pp. 2
y ss.; YEI VIN, S.: JNES, 1950, pp. 101 y ss. <<

[9] Pa ra co lec cio nes de lis tas de es ta cla se ver JIRKU, A.: Die äg‐ 
yp tis chen Lis ten pa läs ti nen sis cher und sy ris cher Or ts na men, 1937; 
SIMONS, J.: Han dbook for the Study of Eg yp tian To po gra phi cal Lis ts,
etc., 1937; cf. los es tu dios to po grá fi cos de NOTH, M.: ZDPV, 61
(1938), pp. 26 y ss.; YEI VIN, S.: JEA, 34 (1950), pp. 51 y ss. <<

[10] ALT, A.: Klei ne Sch ri ften, vol. III, 1959, pp. 107 y ss. <<
[11] Pa ra una com pa ra ción de los to pó ni mos de Ala lakh con

las lis tas egip cias de lu ga res, ver ASTOUR, M.  C.: JNES, 22
(1963), pp. 220 y ss. Un frag men to de es te la egip cio pro ce den te
de Te ll el’Orei me, jun to al la go de Ti be ría des, ha bla de una vic‐ 
to ria so bre Mi tan ni que no pue de re la cio nar se ni con la ci ta da
ex pe di ción a Si ria ni con la pos te rior de Ame no fis  II; ver 
ALBRI GHT, W. F., y ROWE, A.: JEA, 14 (1928), pp. 281 y ss. <<
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[12] WRES ZIN SKI, W.: Atlas zur al tä g yp tis chen Kul tur ges chi ch te,
vol.  I, lám.  4, vol.  II, lám. 33a-b; DAVIES, N.  G.: The Tomb of
Rekh mi re‘ at The bes, 1943; íd., The Tomb of Menkhe pe rra so nb,
1933, lám. 4. <<

[13] EDEL, E.: ZDPV, 6069 (1953), pp. 97 y ss.; A. ALT, ZDPV
70 (1954), pp. 39 y ss. B. MAZAR en The Mi li ta ry His to ry, pp. 33 y
ss.; pa ra las ci ta das lis tas de pri sio ne ros, ver tam bién JAN SSEN,
J. J.: Ex Orien te Lux, 17 (1963), pp. 140 y ss. <<

[14] AHA RO NI, Y.: JNES, 19 (1960), pp. 182 y ss.; MALA MAT, A.:
Scrip ta Hye ro so li mi ta na (Stu dies on the Bi ble), 8 (1961), pp. 224 y
ss. <<

[15] Edi ta das por HROZNY, B.: Denks chi ften der Kai ser li chen
Aka de mie der Wissens cha ften, Phil. Hist. Kla s se, 52 (1906), pp. 36
y ss.; ver ALBRI GHT, W. F.: BA SOR, 94 (1944), pp. 12 y ss. <<

[16] MALA MAT, A.: Scrip ta Hye ro so li mi ta na, 8, pp. 218 y ss. <<
[17] So bre las ins crip cio nes re fe ren tes a suel dos, ver ARE, II,

§§  816 y ss.; BILA BEL: Ges chi ch te, p.  47, no ta  1; CAR TER,  H., y 
NEW BE RRY, P. E.: The Tomb of Thout mo sis, vol. IV, 1904. <<

[18] MALA MAT, A.: Scrip ta Hye ro so li mi ta na, 8, pp. 228 y ss.; so‐ 
bre la ta bli lla de Ga zer, ver ALBRI GHT, W. F.: BA SOR, 92 (1943),
pp. 28 y ss. <<

[19] Sus lis tas geo grá fi cas de ciu da des asiá ti cas no im pli can en
to do ca so ex pe di cio nes de con quis ta a Asia. Una lis ta de Ame‐ 
no fis  III des cu bier ta ha ce po co en So leb (Nu bia) con tie ne de‐ 
ter mi na dos to pó ni mos has ta aho ra des co no ci dos, co mo el de
Ra phia, en la cos ta me ri dio nal de Pa les ti na. De es pe cial in te rés
en tre ellos es el de «Jhw’ (Yah vé) en el país de Sha su», cu yo
nom bre re cuer da al del Dios de Is ra el. Al gún pa sa je de la Bi blia
di ce ex pre sa men te que Yah vé pro ce de de la re gión del sur de
Pa les ti na (cf. Deut., 33, 2; Jue ces, 5, 4; Hab., 3, 3); ver GIVEON:
VT (1964), pp. 239 y ss. <<
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[20] Pu bli ca ción del ar chi vo: KNU DTZON, J.: Die El-Amar na-Ta‐ 
feln, vols. I-II, 1939; con re pro duc ción de las ta bli llas, S. A. B. 
MER CER: The Te ll el-Amar na Ta ble ts, vols. I-II, 1939 (en ade lan te,
ci ta do co mo EA). Otras tres car tas con cer nien tes a Si ria y Pa‐ 
les ti na: GOR DON, C.  H.: Orien ta lia, 16 (1947), pp.  1 y ss.; 
MILLARD, A. R.: PEQ, 97 (1965), pp. 140 y ss. Por úl ti mo, se ocu‐ 
pan de los com pli ca dos pro ble mas cro no ló gi cos KITCHEN,
K. A.: Su ppi lu liu ma and the Amar na Pha raohs, 1962; CAM PBE LL,
E. F.: The Ch ro no lo gy of the Amar na Le tters, 1964. <<

[21] So bre las ex pe di cio nes de Shu ppi lu liu ma en Si ria vé an se
los di ver sos tra ba jos de A.  GOE TZE, (pri me ra) Clio 19 (1924),
pp. 347 y ss. <<

[22] SCHAE FFER, C. F. A.: Uga ri ti ca, IV (1962), XIX, pp. 140 y ss.;
VIRO LLEAUD, C.: PRU, V, p. 81. <<

[23] Los tra ta dos de va sa lla je con Azi ru se en contra ban en Bo‐ 
ğa zköy tan to en ver sión hi ti ta co mo en ver sión aca dia; pa ra es‐ 
ta úl ti ma, ver WEID NER,  F.: Po li tis che Do ku men te aus Klei na sien
(= BoSt 8-9), 1923, pp.  70 y ss.; KLEN GEL,  H.: OLZ, 59 (1946),
pp. 437 y ss.; pa ra la pri me ra, ver FRE Y DANK, H.: MIO, 7 (1960),
pp. 358 y ss. Pa ra el tra ta do con Ni q ma du II de Uga rit, ver PRU,
IV, pp. 284 y ss. <<

[24] Pa ra la co rres pon den cia de Abi mi lki, que lle va el tí tu lo
ho no rí fi co de rā biṣu, ver ALBRI GHT, W.  F.: JEA, 23 (1937),
pp. 190 y ss. <<

[25] Véa se p. 127; MALA MAT, A.: VT, 5 (1955), pp. 1 y ss.; pa ra la
si tua ción geo grá fi ca de Am qi, ver AHA RO NI,  Y.: IEJ, 3 (1953),
pp. 153 y ss. <<

[26] M. A. — MOHA MED, K.: ASAE, 46 (1959), pp.  105 y ss.; 
HEL CK: Be ziehun gen, pp. 256 y ss. <<

[27] Pa ra los tra ta dos in te res ta ta les con Uga rit, ver PRU, IV,
pp. 85 y ss.; con Amu rru, ver WEID NER: Po lit. Do ku men te, pp. 76
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y ss. (ver sión aca dia); FRIE DRI CH, J.: MVAG, 31 (1930), pp. 1 y ss.
(ver sión hi ti ta). Pa ra el ar bi tra je en tre Bar ga y Amu rru, ver 
KLEN GEL: Orien ta lia, N. S., 32 (1963), pp. 32 y ss. <<

[28] Pa ra el re lie ve, ver WRES ZIN SKI: Atlas, vol. II, lá ms. 34-53a; 
FAU LK NER, R. O.: JEA, 33 (1947), pp. 34 y ss.; pa ra las lis tas de
lu ga res, ver SIMONS: Han dbook, pp. 137 y ss.; NOTH, M.: ZDPV,
60, (1937), pp. 213 y ss.; pa ra la es te la de Be ts hán, ver ROWE, A.:
The To po gra phy and His to ry of Be th Shan, vol.  I, 1930, pp. 24 y
ss.; ALBRI GHT, W. F.: BA SOR, 125 (1952), pp. 24 y ss. <<

[29] Por lo que ha ce a los pro ble mas mi li ta res y to po grá fi cos,
ver EDEL, E.: ZA, N. F., 15 (1949), pp. 204 y ss.; YEI VIN, S.: JNES,
9 (1950), pp.  101 y ss.; FAU LK NER, R.  O.: MDAIK, 16 (1958),
pp.  93 y ss.; SCHUL MAN, A.  R.: JAR CE, 1 (1962), pp.  47 y ss.; 
YADIN: War fa re, vol. I, pp. 103 y ss. <<

[30] Las es te las de Ti ro de Se thi I y de Ra m sés II aún no han
si do des ci fra das, ver LECLANT: Orien ta lia, N.  S., 30 (1961),
p.  394. La es te la de Shei kh Sa’ad, co no ci da co mo «pie dra de
Job», con tie ne un nom bre de dios se mí ti co, El-kon(e)-saphon,
que es una va rian te del de Ba al-saphon, el más fre cuen te en
Uga rit.; ver GIVEON, R.: RSO, 40 (1965), pp. 197 y ss. So bre la
es te la de Be ts hán cf. ČERNY, J.: Ere tz-Is ra el, 5 (1958), pp. 75 y ss.
<<

[31] KAPLAN, Y.: Ar queo lo gía e his to ria de Tel Aviv-Ja ffa, 1959,
pp. 55 y ss. (en he breo). Las lis tas de lu ga res, has ta aho ra só lo
par cial men te des ci fra das, pro ce den de Ama ra-Oes te; ver 
HEL CK: Be ziehun gen, pp. 237 y ss.; MAZAR, B.: Ye diot, 27 (1963),
pp. 139 y ss. (en he breo). <<

[32] La ins crip ción de Ra m sés fue pu bli ca da por K.  A. 
KITCHEN, en JEA, 50 (1964), pp. 47 y ss. Ver, por úl ti mo, pa ra la
es te la de Ba lu’a, WARD, W. A., y MAR TIN, M. F.: An nual Dept. An‐ 
ti qui ties Jor dan, 8-9 (1964), pp. 5 y ss. <<
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[33] GAR DI NER, A. H.: Eg yp tian Hie ra tic Tex ts, Se rie  I, Par te  1:
The Pa p y rus Anas ta si I, etc., 1911; ANET, pp. 457 y ss.; AO TAT2,
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