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Prefacio • 
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Fº re fa. e i. e:> ... 

El pn~sente trab¿,¡jo ·fue iniciado bajo otro nombt-e hace má's 

de 8 aRos. Al ingresar al Instituto de Historia Antigua Oriental, 

el Dr. Abraham Rosenvasser, su director, me sugirió como tema de 

investigación un estudio de la época postexilica en Palestina. De 

allí surgió como tema de investigación para el Instituto un 

estudio histórico-critico de la misión y la obra de Nehemias, uno 

de los dirigentes judio~ de la restauración. 

Este tema fue investigado durante dos aRos hasta que pudo 

ser ampliado para la presente tesis de licenciatura, para lo cual 

tuve la suerte de contar con un beca de investigación del CONICET. 

La dirección estuvo a cargo de la Dra.Perla Fuscaldo. 

Hasta ese momento la investigación a mi entender habia 

girado en torno a los problemas de critica textual y cronológica 

df.~ la Biblia, en torno a mismo eje sin poder avanzar. Cabe 

había destacar que hasta hace unos pocos aRos, el 

permanecido poco estudiado ya sea desde ~?l punto de vista 

histórico, filológico y arqueológico, y los 

historiadores y biblistas - especialista~ en dicho periodo de 

la historia judía- no escapaban, en su mayoría, a cuestiones del 

te~to bíblico en si mismo. 

Entonces decidí ampliar el tema de estudio a la comprensión 

de todo el periodo histórico, es decir, el momento de dominación 

persa aqueménida sobre todo el Cercano Oriente, para entonces 

abarcar la problemática de los conflictos internos que se habían 

desarrollado en Pal~stina. Lo mismo se planteó en relación a las 

fuentes: debia complementarse la Biblia con las otras fuentes 

literarias, epigráficas y arqüeológicas de la zona. 

El tema de investigación se convirtió entonces en el 

estudio de Palestina y la política imperial persa. Para comprender 

entonces la problemática de Palestina en particular debía primero 

estudiarse la política imperial persa y el papel que el imperio 

aqueménida habia desempeRado en la historia del antiguo Cercano 

Oriente, y su propia dinánima económica y social. 

Una beca externa del CONICET en Jerusalen, fundamentalmente 

bajo la direccion de la Prof. Ana M.Fund Patron, me pennitio 
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Prefacio 

acceder a un conjunto de material nuevo sobre el tema y la 

discusion y revision d~ algunas de las cuestiones planteadas 

an ter io1rmen te, continuando bajo su din~c:c.ion hasta la 

finalizacion de esta tesis. 

* * * 
La historia y la arqueologia del periodo aquemenida ha sid6 

uno de los mas oscuros(y por lo tanto discutidos) de la 

antiguedad. En los ultimas a~os, sin embargo y para satisfacion de 

los aficionados a dicho periodo de la historia historiadores y 

arqueologos han producido trabajos, seminarios y co~gresos de 

importancia~ aunque muchos problemas siguen igualmente planteados~ 

Eph'al(1984:141) af inna qLH? la "historia de Siria-

Palestina en el periodo persa es extremadamente dificil de 

reconstruir, en primer lugar por la poca información que tenemos 

en la región , comparada con el periodo asirio previo~ y aún más 

con ·el po~.:;terior pe1r.í.odo helen:í.stico". Y agrega: 11 Y .::11.'.tn la poc:a 

información que poseemos esta distribuida en forma desigual 

geográfica ·y temporalmente: la inscripciones reales persas dan 

casi ninguna información sobre la región; los historiadores 

griegos describen los contactos de los persas con los griegos en 

Greci~, Asia Menor y el Mediterraneo, todas las refencias a Siria-

Palestina se limitan a sus costas; finalmente el importante 

material b.í.blico se relaciona pr·incipalmente.·con Judá". 

En La introducción a su obr-a diCf'! Stern ( 1973) que "periodo 

persa en Palestina es uno de los mas oscuros en la historia de 

esta tierra. La Biblia, la mayor de. las fuentes literarias para el 

periodo d~ la monarquía israelita sólo contienen alguno~ pocos 

testimonios qué no nos dan una imagen clara sobre esta época''. Su 

intención es intentar reconstruir la historia del periodo a través 

del estudio de la arqueolog:í.a. Hasta el momento en que el es~ribió 

su tesis el conocimiento arqueológico de la época persa estaba 
, 

muy desorganizada(en comparación con otros periodos), y a pesar de 

que en los últimos a~os a sido estudiada mejor, aún permanecen 

muchos v~c:í.os como para poder tener una perspectiva clara de la 

historia material de Palestina en dicho periodo. 
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Khurt y S.Weerdenburg(1988:xi) 

fuentes para la historia aquemenida hace 

Prefacio 

afirman que la escacez de 

que la interpretación 

del plano teorético deba ser más elevado. Es aquí donde las 

hipótesis de investigación deben utilizar modelos históricos y 

sociólogicos en un nivel creciente. Este trabajo de tesis esta 

encaminado en este sentido y parte de una serie de preguntas 

relacionadas con las causas del predominio persa, es decir, co~ 

los factores que hicieron de la Persia aqueménida la potencia 

imperial en que se convirtio y su relación con la política que el 

imperio adopto para con sus sometidos. La mayoría de los 

historiadores destacaban un elemento como el artífice de su 

política de dominación : Persia a diferencia de otros estados 

basaba su control en una politica especial de toler~ncia hacia sus 

dominados. Este era perfectamente el caso de Judá, donde las 

fuentes persas y judías coincidían en seAalar lo~ reyes 

aqueménidas como benefactores de Jerusalén, de su Templo y de su 

religión. El presente trabajo pretende analiza criticamente este 

enfoque y propone una solucion diferente al problema basandose no 

solo en las fue~tes biblicas, la arqueologia y la epigrafia 

palestinenses, sino tambien en las fuentes persas y clasicas 

corresponidentes al imperio aquemenida. 

* * * 
Como toda obra humana, este trabajo no podria haber sido 

posible sin el apoyo y la ayuda de muchas personas. Seria muy 

largo de enumerarlas pero no quisiera dejar mencionar a mis 

directores del Departamento de Antiguedades en Jerusalen, 

especialmente a G.Edelstein, al Prof. F.Goncalvez de la Ecole 

Biblique de Jerusalen, a I.Eph'al de la Universidad Hebrea y a 

P.Andi~ach del ISEDET, con quienes tuve oportunidad de discutir 

parte de este trabajo; a las bibliotecarias del Departamento de 

Antiguedades y del Museo Israel de Jerusalen quienes atendieron 

mis requisitorias bibliograficas; a Gabriela Reichen y Marta Topel 

quienes tipearon gran parte del trabajo; a la familia Smith, a la 

familia Bercovich, a la familia Moure, y al personal del Instituto 

de Geografia, quienes permitieron la utilizacion de computadores 
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para dicho trabajo; a mi familia a quien quite muchas horas para 

poder realizar esta emmpresa; y a mis compa~eros del Instituto de 

Historia Antigua Oriental, a quienes dedico mi tesis, como 

reconocimiento a quienes, a pesar de las dificultades del trabajo 

universitario en nuestro pais, siguieron investigando y ense~ando. 

• 
• 
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• 
• 
• 

I. I.M. • 

Buenos Aires, 12 de Diciembre de 1990.-
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IntrodL1cción 

CAPITULO 1 

:C n t r<::11d Lll. e: e: .i. ón 

La mayor parte de los aL1tores que se han referido a la 

historia del periodo aquemenida, y en particular en Palestina, han 

enfocado la cuestion desde el punto de vista de la política de 

tolerancia persa. Esto ha tenido como resultado la diferenciacion 

de dicha politica con la de los imperios asirio y babilonico, y el 

realzamiento de la habilidad propia de los aquemenidas para hacer 

frente a un imperio tan vasto e integrado por tanta cantidad de 

pueblos. 

En el caso de la historia de Israel algunos autores han 

remarcado la cuestion de la identificacion religiosa de los reyes 

peF·sas con el "pueblo elegido" comc:i manifest.::\cion divina, y la 

confirmacion histo~ica de las profecias incluidas en el Antiguo 

Testamento. P.Ackroyd(1990) ha analizado recientemente como la 

opinion favorable hacia los reyes persas ha sido influenciada en 

la tradicion judea-cristiana a partir de la imagen extraida del 

te>:to biblico, fundamentalmente de las memorias de Esdras y 

Nehemias y de ls.44-45(capitulos estos ultimas, cuya elaboracion 

datan del periodo que estamos tratando), mientras que la imagen 

desfavorable a pasado a un segundo lugar 1 • 

Estudios historicos en la Europa de los siglos XVI y 

XVIII(cfr.LEWIS,1990 y BROSIUS,1990))volvieron a retomar E!Sa 

opinion favorable hacia la monarquia aquemenida, otorgandoles a 

dichos reyes aun la co:1ractet-isti ca de "i J. uminado~~" concepto 

propio de dicho siglo. 

Fue G.F.W.Hegel en su Filosofía de la Historia 

Universal(1946i1837¿:386-395), quien en su vision idealist.:.1 

caracterizo al imperio persa como la encarnacion de la Idea del 

Estado en el Antiguo Oriente, en el mayor grado alcanzado hasta 

ese momento. La concepcion de Hegel no estuvo exenta de la 

influencia biblica2 • Para los seguidores de esta concepcion era 

logico que se pretendiera estudiar el fenomeno social del imperio 

persa como el perfeccionamiento de . las formas politicas y las 

ideas de construccion de un estado imperial por parte de sus 
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gobernantes. Difjc:ilmente se tenia en cuenta la relacion entre las 

formas sociales y economicas de lo~ pueblos en cuestion y la 

manifestacion politica e ideologica relacionadas con 

Si pasamos revista a diversos autores,. 

esas for·mas. 

sc:d van do sus 

diferencias de formacion y orientacion, podremos observar un comun 

denominador en el tratamiento del tema de la tolera~cia como la 

adopcion en ultima instancia de la vision que nos da la Biblia y 

el idealismo hegeliano. 

Entre las posiciones que mas siguen al pie de la letra el 

texto biblico tenemos la posicion de J.Bright(1966:379ss),quien 

se sc3t··prende que un conquistador como Ciro se interesara 

personalmente por asuntos de un pueblo que segun el es de tan 

poca importancia politica como el judio. Pero luego d~ce que el 

decreto que permitia el retorno de los exiliados es "una muestra 

mas de sus sorprendentemente moderada politica general que fue 

seguida pot- la mayoria de sus sucesores". La politica df.::! los 

atjuemenidas se justifica por su mision salvadora del pueblo judio. 

Bright se desencanta de su propia hipotesis al 

comprobar que la ayuda persa casi no se concreto y que la 

comunidad j ud i.::1 E?mpezo a dudar de 1 e ef ic:acia de Yahweh. "La nueva 

comunidad no era en modo alguno el Israel reavivado y purificado 

del ideal profetice. Habia tensiones ec:onomicas ... algunos superion 

como convertir en ganancia propia el infortunio ajeno, al tiempo 

que c:ubrian su dureza de corazon tiras la fachada de piedad" 3
• 

S.Baron(1968:149)afirma por su lado que la politic:a 

persa fue favorable a los pueblos dominados en la medida 

en que a.lento la conservacion de las costumbres nacionales y 

agrega que c:1 JE·rusalen se le concedio "la mayor libet-tad de 

accion sobre la vida intima de sus córreligionarios". 

R.Ghirshman(1961:350-353) concluye despues de hacer una 

serie de observaciones sobre las diferencias culturales entre 

griegos y persas, que estos ultimes crearon un imperio· mundial" 

inspirados en un nuevo espiritu de tolerancia y justicia" 

agr .. egando que tuvieron el "rol glor··ioso ele dt.~fE::!ndeF· lo~;; tesoros de 

la antigua civilizacion oriental entregada a Iran, transmitida a 

r·egion<:-?s mas at.ras<:1das". Los reyes persas aparecen encarnando 

voluntariamente la idea de la perfeccion no solo en el campo de la 
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IntrodLtcción 

politica y la justicia hacia los pueblos dominmados, entre ellos 

los judios, sino en el de la transmsion de la cultura (heredada?) 

de las civilizaciones de la zona que le ~~ecedieron V 
I SLl 

mejoramiento. A.Caquot(1972:154-158) agrega a esta vision que la 

tolerancia ''se habia convertido en la manifestacion esencial de la 

individual. iclad ne:lcional". 

Dentro ele los autores que mas impregandos del hegelianismo 

estuvieron podemos citar en principio a W.Albright(1957:82 ss) 

quien busco constn.d.r· una filDsofia "organicistc.~ 11 de la historj.a 

antigua y para ello hace una revision de las cori'-ientes de 

fundamentalmente desde Hegel. Describe a los 

discipulos del filosofo aleman y su conclusion que esta impregnada 

de hegelianismo es que en la historia hay una inteligencia y una 
l 

voluntad que se expresa tambien en la naturaleza4 • 

Finalmente quiza sea M.Noth(1951:311ss)uno de los que mejor 

expresa la concepcion idealista de perfeccionamiento del poder. 

Si bien este autor aclara que no ''hay que ver alli ¡en la politica 

aque~menida¿ ni la tolerancia ni la bondad" , a f i nna que "1 a 

fundacion del gran imperio persa significaba mas que un cambio de 

due~o , un nuevo progreso en la con~entracion del poder. Los reyes 

de Persia adoptaron un metodo diferente del de sus predecesores 

asirios y be:lbilonios en el tr .. atamient.o de los pueblos sometidos", 

para concluir que para ''Israel esto debia tener rapidament.e una 

gran impo1~tancia 11 • 

En su obra, Hegel(1946i1837¿:365-393) afirmo que con el 

imperio persa comenzaba la conexion directa con la h:i.sto1·-ia 

univer·sal: "los pfH·sas son el pr·imer pueblo historico". Con esto 

queria decir que el poersa era el primer imperio que estaba 

sometido a evoluciones sociales que tendian a desviar al hombre de 

su anim<alidad y a volverlos un s€~r .i.nd.i.vidual:"En Persia es donde 

el hombre empieza ya a seprarse de la naturaleza''. Alli es donde 

surge por primera vez la ley que brilla iluminando las otras 

cosas, e~ decir, a los otros pueblosi Esta ley , que para Hegel es 

introducida por Zoroastro, pertenece al mundo de la conciencia. 

Sin embargo tambien existe .la unidad dialectica de lo espiritual y 

lo natLwal; de la unidad de la diversidad natural surge la 

divi.niclacL El fin ult.imo clE? la acciones el "bien", lcj mD1~a1, y es 
~ 

• 
í 
! • j 

1 
! 
1 • ! 
1 
f· 
l • 1 
1 
1 
! 
! • 1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



• 

• 

Introduc:c:ión 

por tanto una ac:c:ion universal que se encarna en Persia por 

vez en el Or-iente. En la Biblia los r-eyes per-sas 

encar-naran el deseo de Yahweh. 

Al contr-ar-io de lo que ehseña la histor-ia Hegel creia que 

las instituciones politicas de los aquemenidas er-a una copia de us 

subjetividad, desar-rollada en la religion; literalmente 

decia: "encrJtramos indicios que la admnistracion reproducia el 

r-eino de 1 a 1 uz". Los "siete-: gr·anc.1es" de la nob 1 eza irania los 

siete jueces, etc., son ''la imagen de los Ameshaspenta (las 

cualidades) que rodean a Ahura Mazda''. La monarquia surge por 

"inspir-acion" de E!sos Ameshaspenta (lit. "inmortales 

beneficos'')como asi tambien la division en satrapias. La propiedad 

del imper-io repr-esentada en la f igur-a del rey es tambien 

consecuencia de esta inspiracion • 

(Cfr.DUCHESNE-GUILLEMIN,1962:204-207). En este contexto es que 

Hegel afirma que ''los per-sas siempr-e han practicado la tolerancia 

como ser-vidores de la luz. Su dominacion no fue opresora en 

ningun aspecto, ni en el temporal, ni en el religioso''. Hegel toma 

el texto de Her-odoto(III,38) par-a afir-mar- que los persas eran 

concientes de esa tolerancia. 

Pero, ¿no es esto lo que los historiadores citados mas 

arriba han afirmado? Hegel por su parte tenia una explicacion para 

esta actitud de los reyes aqueménidas, y esta debia buscarse en 

lot;; puE;:>blos montafí(;?ses" y en una "conducta noble "el vigor df:? 

bella" que 

conseción a 

campeaba entre ellos, que se caracterizaba por 

"los puebloL::; subyugados del ejercicio de 

y 

la 

Sl.JS 

peculiaridades". 

Finalmente,para Hegel, lo individual hizo sucumbir a lo 

partic:ulaT y este a lo u.niversal:"El sencillo espiritu persa se 

s.ume~rgio de pronto en los e:-:c:esos asiaticos ••. El espiritu de la 

luz no era fanatice y solo el fanatismo hubiera podido resistir 

la exuberancia; pero entonces no se hubiera manifestado noble Y 

toleranb:-? 11 
n 

Otros historiadores del s. XVIII como el escoces J.Gillies 

(cfr.BROSIUS,1990:82) t<ambien observaron como los persas 

sucumbieron a la "corrupcion universal" y a lo "licencioso". El 

error de Persia,segun Hegel, fue no acentuar lo universal en lo 
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particular al no introducir "una comunidad de leyes y decretos en 

esta multitud de pueblos''~ Segun Gillies el fin del imperio se 

debio al destino de una primitiva e incivilizada nacion (la 

irania) lque no pudo progresar. 

Pero estas observaciones se contradecian con la realidad 

historica, incluso en el caso de Hegel, con sus propias 

observaciones anteriores. Ni los persas habian escapado antes a 

los excesos asiaticos, ni habian abandonado el objetivo de 

unificar bajo su mando todo el Cercano O~iente. 

Fueron los griegos, para Hegel, los que tomaron entonces la 

"posta", reemplazando a 1 os pt:~rsas en la Historia Universal, 

siendo la epoca de las guerras medicas la transicion tüstoriaca 

del mundo oriental al griego. Para los historiadores britanicos 

del siglo XVIII tambien se presento el dilema de presentar al 

pr·incipio a los persas como "liber-.::1lesn, per-·o luego no tuvieran 

otra alternativa que tomar una posicion a favor de los griegos, 

los defe:·nsores de la "libet-tacl" europea(BROSIUS!,1990~8'7). 

La contradiccion quedo resuelta para Hegel a traves de la 

permanencia(un imperio universal) en el cambio(los griegos por los 

pt~rsas) . E 1 Espiritu universal es el que ha guiado a los grandes 

hombres y a los pueblos; los persas no supieron seguirlo y lo 

retomaron los griegos. En esto como en toda su dialectica habia 

que dar vuelta a Hege~l, "patc:is arriba", para poder ent1render E.'l 

periodo historien en cuestion y la politica seguida en particular 

frente a los judíos. 

K.Kautsky(1974i1908¿) fue quien comenzo en cierto modo el 

las concepcione hegelianas en el cámpo camino de 

concreto de la historia judia, basandose en la escuela del 

materialismo historico de Marx (1844). En su obra trato de 

el·:pl icar el surgimiento del ct-istianismc:i .::1 luz de los 

movimientos sociales de la antiguedad~ dedicando una parte de su 

la historia antigua de Israel. Alli revalorizo el metodo 

de la escuela d!:? la "critica bíblica", en el sentido de mostrar 

cómo la religion judia no era una condicion dada desde el 

principio de la historia de los israelitas sino un resultado 

historico; no era un punto inicial sino un desarrollo. Pero para 

muchos de los autores de la escuela de la critica biblica, como 
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vimos verdaderos discipulos de Hegel, ese desarrollo se daba en el 

terTenc:l de lc1S ideas. A nuestro entender el planteo debia ser 

dado vuelta entendiendo que el avance de las ideas y de la 

religion .no eran condiciones sino consecuencias, en ultima 

instancia, del desarrollo historico material~. 

Abraham Leon(1970i1942¿) habia observado a medidados de 

este siglo que el estudio cientificao de la historia judia no 

habia superado en general la vision idealista. Leen tomo como base 

los escritos de Marx (1844)sobre la cuestion judia intentando 

elaborar una historia materialista de conjunto sobre el pueblo 

judio, planteando que estabamos en presencia de un pueblo-clase. 

Contra las visiones que trataban de explicar la historia judia por 

la religion, Leen intento explicar la religion por l<:i historia. 

Dedico algunas paginas de su obra al periodo pe~sa, interprentando 

-a nuestro entender- correctamente el movimiento economice de la 

epoca y el, rol de la competencia entre griegos y persas. De esta 

si tu.:1cic.m podria desprenderse luego el papel historico que Juda y 

Palestina habian ocupado durante dicho periodo. 

Este tesis tratara por lo tanto de estudiar el fenomeno de 

la politica imperial persa y el caso particular de Palestina a 1~ 

luz del desarrollo material historico del periodo en cuestion, 

tomando en cuenta fuentes indigenas, tanto palestinenses como 

persas, y fuentes clasicas, fundamentalmente griegas. Los pasos 

seguidos han sido los de investigar todos aquellos aspectos 

importantes que hacen al desarr .. ollo del 

palestin0mse y 

ideologicos. 

su rE>lacion con los 

imperio '/ la zona 

fenomenos politice e 

El plan de nuestro trabajo propone, luego de analizar las 

cuestiones metodologicas en este introductorio capitulo primero, 

comenzar con un estudio del Jugar que ocupa Palestina dentro del 

imperio, teniendo en cuenta no solo la cuestion geografica sino el 

momento historico y economice que se desarrolla tanto en el 

Cercano Oriente como en la cuenca del 

segundo). En el capitulo tercero estudiamos 

Medite~raneo(capitulo 

la estructura aldeana 

basica dentro del imperio en general, y de Juda en particular. Una 

investigacion del rol da la politica fiscal persa y los elementos 

de la ideologia aquemenida son .-analizados en el capitulo c~1ar·to y 
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quinto. En el capitulo sexto se estudia el rol de los dirigentes 

judios , su ubicacion con la sociedad palestinense y su relacion 

con poder imperial persa. El ultimo capitulo esta destinado a las 

cm1c lusionE;:is. 

Para concluir esta introducción permitasenos realizar una 

clasificacion de las fuentes utilizadas. Aunque no pretendemos 

agotar el 

d.istincion~ 

terna, resulta importante poder esbozar la siguiente 

!)Fuentes palestinenses6 

1.a)Textos biblicos 

1.b)Textos literarias extrabiblicas 

1.c)Epigraf.ica y arqueologia palestinenses 

2)Fuentes persas 7 

2.a)Inscripciones reales 

2.b)Arc:hivos "reales" 

2.c)Archivos "particulares" 

2.e)Textos religiosos 

2.f)Fuentes arqueologicas 

3)Fuentes clasicase 

3. a )Grü?gas 

::::.. b)Latinas 

Dentro del las fuentes biblicas incluimos tres grupos de 

textos.En primer lugar, los libros de Esdras y Nehemias en su 

version hebrea--ar·amec:"\ (obra de compi lac:ion del 11 amado "Cronista") 

y los capitules no incluidos de la version griega de I Esdras. 

Tambien incluimos los libros de los profetas Ageo y Zacarias~ en 

su mayor parte y los capitules 44-45 de Isaias. Estos libros son 

la base fundamental para la reconstruccion de la historia del 

periodo y el estudio de la ideologia imperante entre quienes 

escribieron los textos. En segundo lugar estan libros como el de 

Ester, Macabeos y otros profetas menores, cuyo valor historico 

desparejo ya que fueron escritos muy posteriormente; lo mismo 

ocurre con el libro de Daniel. En tercer lugar hay una serie de 
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partes incluidas de~tro de los libros del Hexateuco, que 

correpsonden en su mayoiria a la llamada escuela sacerdotal(P). 

Estos textos son parte de los libros del Genesis. Exodo, Numeros, 

Levitico y Deuteronomio, asi tambien de secciones historicas del 

libro de Josue, y reflejan problemas sociales del periodo persa, 

aunque muchas veces sea dificil de precisar su historicidad en 

relacion al periodo. Algunos textos sa~ienciales y liricos, com en 

el caso del libro del Cantar de los Cantares, tambien podrian ser· 

incluidos en este subgrupo. 

Entre los textos extrabiblicos tenemos en primer lugar el 

archivo arameo de Elefantina y los papiros samaritanos de Wadi ed

Dal iyeh (que segun algunos autores podria ser considerado dentro 

del rubro epigrafico); en segundo lugar, la obra de F.Josefo, 

fundamentalmente sus Antigüedades Judaicas. En este ultimo caso 

tenemos una reelaboracion de fuentes bíblicas; desde el punto de 

vista del contexto de esa reelaboracion, podria ser tambien 

considerado como una fuente clasica. Entre las fuentes 

epigrafi~as, cc~sideramos solamente lo que tiene que ver con 

pequenas inscripciones en ostraca, sellos y aun monedas(aun cuando 

ya estemos en el terreno de la numismatica). Las arqueologicas se 

~efieren a los datos que aportan las excavaciones en cuanto a 

ceramica, pequenos hallazgos y arquitectura del periodo en 

Palestina. 

Dentro las fuentes del imperio persa incluimos textos de 

distintos sitios del imperio que sirven a la caracterizacion de 

la organizacion aquemenida. En principio, dentro de estas fuentes 

tenemos las inscripciones monumentales reales en viejo persa y la 

inscripcion trilingüe(acadio, elamita,viejo persa) de Behistum, 

donde se encuentra el unico esbozti historiografico propio de los 

aquemenidas. Las inscripciones de tipo monumental aportan datos a 

la concepcion ideologica del poder politice persa.En segundo lugar 

tenemos las fuentes provenientes de los archivos reales, los 

textos de las fortificaciones y el tesoro de Persepolis, escritas 

en elamita y acadio, los que pueden ayudar a la compresnion del 

sistema fiscal persa. En tercer lugar hay otro tipo de archivos~ 

que llamaremos particulares, en su mayoria son textos cuneiformes 

en acadio ,donde figuran las tablillas de las familias Murashu y 
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Egib.i, los archivos de templos de diversa~ zonas, y aun textos 

que se encuentran en colecciones, sin origen claro. Estos archivos -sirven al estudio de la situacion economica en Mesopotamia. El 

rubro de los textos epigraficos esta reservado a inscripciones de 

diversos lugares del imperio como Asia Menor y Egipto.Estos textos 

sirven a definir distintas situaciones de la dominacion persa y su 

relacion particulat- con los dominados del lugar. Como textos 

religiosos incluimos fundamentalmente el Avesta, donde puecJe 

r·astrearse las concepciones ideologicas persas atribuidas al 

pensamiento de Zoroastro. La arqueologia del imperio es de valor 

mas relativo, pero sirve para comprender en muchos casos el 

desarrollo tecnologico alcanzado en ese enotnces. 

Las fuentes clasicas pueden ser divididas por su lengua, 

aunque tambien podria establecerse un criterio segun mayor o menor 

cercania cronologica al periodo en cuestion. Dentro de estas 

fuentes, que debe• ser analizadas como "e>:ternas" (en el sentido 
' que corresponden a una vision de personas que provienen de un 

contexto diferente), es sin duda Herodoto y Jenofonte, los que son 

m.-as utilizados tanto para entender la organizacion imperial como 

la ideologia aquemenidas. Sin embargo hay otro grupo de autores 

que taml:üen scm importantes para la comporension del impe1··.io 

persa. Uno de estos grupos esta integrado por los biografos de 

Alejandro( sobre todo los mas proximos a los acontecimientos), 

quienes relatan la conquista macedonica y vierten sus impresiones 

sobre el imperio. Relatos de viajeros posteriores como el de 

Diodoro y Estrabon tambien son importantes, aunque siempre hay que 

tener cuidado con su historicidad, aun cuando recojan muchas veces 

el testimonio de autores anteriores. 

NOTAS AL CAPITULO 1 

l)Sobre este tema volveremos mas adelante aquí solo diremos que en la Biblia hay otros textos como partes de 
Ageo y Zacarias, fundamentalmente, donde la imagen favorable no es tal.· 

'/ 

2)Hegel conocio la historia de Persia a traves de tres fuetes:l)los griegos, en especial Herodoto y Jenofonte 
2)viajeros de la epoca 'que recorrieron Persia y Asia como Lord Elphinstone (Account of the Kingdoa of Cabul, 
London, 1815 y A History of India, London 1842) 1 Robert Porter Ker(Travels in 6eorgia,Ar1enia, Ancient 
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Babylon,etc. during the years 1817-20, london,1821) y A. Anquetil-Duperon(quien tradujo al trances el Avesta 
en 1771; y 3) la Biblia, fundamentalmente el libro de Daniel. Sobre el valor historico de dicho libro ver 
nuestra clasificacion de fuentes y la bibliografia adjunta. 
3)Para una critica global de la posicion de Bright vease la reseña critica de Rosenvasser(19bb). 
4)El gran arqueologo, filologo e historiador norteamericano realiza a nuestro modo de ver una descripcion 
despareja al referirse a las corrientes del pensamiento y comete el error de confundir al marxismo con la 
corriente stalinista en boga en aquellos años dentro de la URSS. 
S)Permitasenos reproducir una cita de Marx de su Contribucion a la Critica de la Econo1ica Politica,que 
Kautsky hace (pp.240-241) donde se ve claramente esta idea que estamos desarrollando:"Como este individuo 
parecia conforme a la naturaleza y (respondia a su concepcion de naturaleza humana( no se presentaba) como 
producto historico sino como puesto por la naturaleza. Toda epoca nueva ha compartido hasta ahora esta 
ilusion". Kautsky estuvo interesado bastante por el estudio de la Biblia hasta el punto que fue llamado el 
precursor de la interpretacion marxista de la misma(ver la Introduccion a su obra en la edicion española 
realizada por J.Muga). 
b)Para un comentario de las fuentes hebreo-arameas bíblicas y extrabiblicas cfr.ACKROYD,1988,1989,1990. 
7)Cfr.las partes correspondientes a las fuentes en la CAH IV,2nd.ed.,1988 y en la CHI,1985. 
BlCfr. BRIANT,1975,1980 ;S.WEERDENBURG & KUHRT, 1987 y KUHRT & S.WEERDENBURG, 1988:55-Bb. 
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Lugar de Palestina en el Imperio Persa 

l.-L.ll.géil::"11.r 
en e1 

CAPITULCl 2 

d e F" ..:;:.;ti. 1 EE:!' '5S 't.: i r'l a 
.:i. m pe r: .i... o pe re.a. 

A.IMPORTANCIA GEOGRAFICA 

Los libros de Esdras y Nehemias contienen la historia de 

los judíos durante la época persa, 50 a~os después del destierro, 

y a partir del momento en que Ciro el Grande el 538 (
., 
·' 

mediante un decreto autoriza a los judíos a volver a Jerusalem 

para reconstuirla y reconstruir el Templo (Ezr.1:1). 

El regreso escalonado comienza inmediatamente, per-o los 

tr-abajos de ·reconstrucción del Templo y la ciudad se interrumpern 

por la oposicion de los samaritanos, y no se reanudan hasta Dario 

I; el Templo parece quedar terminado hacia el 515 a.C.(Ezr.5-6). 

Actúan en esta pr imer<:i etapa Sh.esbazar·, Zorobabe l y ,Josué, 

los líderes de la reconstrucción. 

como 

En los próximos a~os los esfuerzos por levantar las 

mun:il las de Jerusalén son también obstaculizados por· 1 c::is 

samaritanos. Nehemías, copero de Artajerjes( 465-423 a C), logra 

que el rey le otorgue un permiso para reconstruir las murallas de 

la ciudad, trabajo que se termina rapidamente (Neh.1-2). Nehemías 

regresa a Persia para viajar nuevamente a Jer-usalén. A su vuelta 

reprime algunos desordenes dentro de la comunidad(13:4-31). Bajo 

Artajerjes 11(404-358 a C), Esdras, escriba-sacerdote encargado de 

los asuntos judíos en la corte persa, llega a Jerusalén con-una 

nueva caravana. Viene provisto de otro decreto, si:~gún el cual 

debE"!rcú r·eor·ganiz.::\r la comunidac:I judía meclie:mte! la "Ley de Moü~és", 

reconocida como la ley del rey (Ezr.10). 

Lo que había siclo el antiguo reino de Israel de acuerdo a 

la descripción de Heródoto (III,80) 1 , estaba comprendida en la 

Va. satrapía llamada lib;!t··almente de "allende el r·.:í.o(Eufratf~s) 11 o 
11 Tran~.;;euf r·a tina 11 

( ebi r nari en acadio, 

nhrh en arameo). Esta satrapía gran división administrativa en 

que los aq Llt-:.>mén id as hab.:í.an dividido el imperio, s;egún 

Estrabón(XVII,2,20) tenia su ciudad principal. en Damasco, vieja e 
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importante ciudad aramea, y abarcaba toda Siria y Palestina, la 

costa fenicia hasta Al Mina (Poseidón) y Chipre, quedando excluida 

expresamente la parte del desierto siro-arábigo correspondiente a 

• 
• 

los árabes(Cfr.ABEL 1967 ; AVI YONAH 1966:11-31). • 

Dicha satrapía estaba dividida en provincias, las cuales 

correspondían aproximadamente a los distritos que habían mantenido 

los asirios y que, a su vez, correspondían a los estados 

independientes antes de la conquista por parte de ese imperio 

(OTZEN 1979). En Palestina los dos grandes distritos provinciales 

eran Samaria y Judá, que a suvez estaban divididos en distritos 

menores. En Judá los distritos estaban encabezados por una ciu~ad 

importante y estos eran, aparte del de Jerusalén, la capital 

provincial, Keilah, Mitzpah, Beth Zur, Jericó y Beth Hakerem o 

Samaria había sido la principal ciudad de la zona y al 

parecer Judá estuvo sometida durante un tiempo a su supervisión 

CAVI YONAH 1966:13). Esto 'era natural ya que la deportación del y 

la destruccion del templo 586 a. C. habian producido un vacio 

politice en Jerusalén y Judá 3 .No es casualidad que la lucha 

entre Samaria y los judíos que querían reconstruir el estado y el 

templo, haya sido iniciada por los primeros: la clase dirigente de 

Samaria consideraba que debia proteger sus propios privilegios en 

la zona y no podía tolerar que Jersualén se volviese a reorganizar 

en forma independiente de Samaria y con el favor de los reyers 

persas. La acusación de los gobernadores samaritanos era que los 

dirigentes judíos querían constituirse en estado separado del 

imperio persa y tener su propio rey (Ezr.4:13; Neh.6:6). 

Es precisament~ F.Josefo (Ant.Jud. XI,2,1) que plantea la 

importancia estratégica de la zona cuando describe el 

enfrentamiento entre samaritanos y judíos. Citando la carta que el 

gobernador de Samaria le escr~be a Cambises4 dice lo siguiente: 

''Nos ha parecido conveniente indicarte lo que4 tal vez ignoras, 

que una vez edificada la ciudad y amurallada (Jerusalén) tendrás 

cerrado el camino hacia la baja Siria y Fenicia''. 

Cambises se dedicó fundamentalmente a la conquista de 

Egipto y por tanto su estrategia estuvo no solo ligada a conseguir 

que los arabes fueran sus aliados, sino a mantener sin problemeas 
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el dominio la zona asiática más próxima, es decir 

Palestina(cfr.CAZELLES 1954:132). Lo mismo ocurrió con Darío I , y 

en definitiva con todos los reyes aqueménidas que se preocuparon 

por establecer una dominación efectiva en Egipto y el Mediterráneo 

sudoriental 4 • Las excavaciones en toda la zona de Gaza y el sur 

de Israel han demostrado que existían importantes construcciones 

fortificadas con suficientes silos para mantener grandes ejércitos 

la zona . Estas ~onstrucciones, como Rafiah comienzan en la 

época asiria pero muestran continuidad en la épocas per-sa y 

helenística(cfr.PETRIE 1928:8-9;ALBRIGHT 1955:156; 

STERN 1973:22-31;0TZEN 1979). 

STAGER 1971; 

Cuando se produjo la deportación y destrucción de Jerusalén 

por N;.:i.buccmdonosor- los amonitas, idumeo!:; V 
I árabes de 

proximidades avanzaron practicamente hasta Jerusalén, ocupando el 

espacio vacío dej ,:¡do por la caída de la monarquía " , la 

desintegración del estado de Judá. En el texto de Nehemías se 

presenta a amonitas y árabes aliados a los samaritanos y esto 

obviamente pudo haber sido la resultante de esa recomposición 

politica y geográfica en PalestLna~, tal cual se deduce de sus 

memorias(4:1-2; 6:1-1). 

Los asirios habían querido crear una especie de barrera con 

las 

zonas de los idumeos, moabitas y amonitas para evitar el 

acosamiento de los árabes en el corredor de las rutas que 

conducían a Egipto (OTZEN 1979). Los persas en cambio utili~aron 

la táctica diplomática: los eximieron de impuestos ( por lo menos 

a una parte de ellos), y se aseguraron su colaboración en la 

circulación de bienes y el apoyo estratégico en las campa~as 

militares en la zona (BRESCIANI 1973:305; EPH'AL 1984:208-210). El 

control de Judá por parte de los aqueménidas era una necesidad 

la ciudad de Jerusalén ,ubicada en una importante elevación, 

dominaba un nudo de rutas que cruzaban de sur a norte, comunicando 

.::1 la Mesopot--amia con E¡;;¡iptci y con t~l MeditE)rraneoó. Por eso Cit-o 

y Daría dieron grandes concesiones a los dirigentes judios para 

reconstruir el Templo y la ciudad de Jerusalén ; esta política fue 

seguida también por Artajerjes I y II(Ezr.1:5-11; 

,Jud. XI,1,:3). 

F.Josefo, 

--· 19 --
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En el segundo edicto persa autorizando la reconstrucción 

Templo, Daría expresa claramente que esta obra se hacia con el 

apoyo y los fondos reales, eximiendo a los judíos de tributo, y 

pagando todo lo necesario no sólo para la reconstrucción sino 

también el mantenimiento de los hombres y el culto(Ezr.6:1-12) 7 • 

Daría advertía explicitamente a los gobernadores de Samaria que 

ésa era una empresa oficial y no sólo de los judíos que querían 

reconstrui~ la ciudad, prometiendo grandes castigos a quienes no 

n~spetasen lo ordenado por el lo que fue cumplido 

exactamente según las directivas de Daría (vv.11-13). 

B.LA COMPETENCIA GRIEGA 

La otra razón que tenían los aqueménidas para favorecer a 

los judíos en la reconstrucción de Jerusalén era crear un ámbito 

geográfico de apoyo contra la penetración griega en la zona, cuyo 

tema hay que tratar en relación con la política global de 

competencia económica persa en el Mediterráneo (ver nota 6). 

La colonización griega estuvo motivada por la crisis 

agrícola que se produjo en la Hélade entre los siglos IX-VIII a. 

C. (Heródoto IV,14~5 ss.; FINLEY 1974:24,120; MYRES 1953:8ss; 

ANDREWES 1962). Sin las nuE•VaS colonias giegas 

rapidamente comnezaron a ejercer un intercambio que entró en 

competencia con los comerciantes fenicios, dueAos y seAores del 

Mediterráneo hasta entonces. Las colonias griegas no sólo se 

extendieron por el Mediterráneo en Sicilia, Egipto y el Mar 

Jónico, sino también por el Mar Negro (cfr.ROSTOVTZEFF 1932:21 

s;s). El comercio entre Grecia y el Mar Negro incluí.::1 el 

aprovisionamiento del trigo de la zona del Dnieper y sus afluentes 

en Escitia. Sus habitantes, según Heródoto(I0~7, los c.dazones 

(escitas "L:i.l:n·adores"), cultiv~1ban dicho cereal "no para comerlo 

sino para venderlo''. Durante una de las expediciones de Jerjes 

contra Gr-t:·?cia, Heródoto(VII,147) r~lata cómo pasaban por 

Helesponto los navíos que venían del Mar Negro trayendo trigo, 

este caso, para les zonas del Peloponeso y la isla de Egina. 

E.Meyer(1955:55 ss) plantea que éste era el renglón 
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comercio con Grecia debido a las pequE~ñas 

territorio helénico. En el siglo VII a.c. ya los 

atenienses habían intentado conquistar un lugar en el comercio de 

la zona, instalándose en el Helesponto. Hacia fines de dicho siglo 

los Jonios comenzaron a ser desplazados de su área de influencia 

en el Mar Negro. por los atenienses. Esto se advierte a través de 

excavaciones realizadas en la zona donde queda testimoniado el 

cambio de la cultura jonio milesia por la ática, interrumpida por 

la guerra contra los pe~sas(idem). 

Asimismo el comercio entre los griegos y los lidios está 

muy bien testimoniado en el relato de Heródoto CI,27), donde se ve 

la asociación de Creso, el rey lidio, con las ciudades jonias de 

Asia Menor. También esta bien atestiguada la influencia fenicia 

en Jonia en tiempos anteriores(IV,147). En la Biblia todavía se 

presenta en la época previa al exilio judío (si.VII a.C.) a Bidón 

y Tiro como dueñas del Mediterráneo , inclusive hasta Tarsis en 

España(Is.23:6). Esto sin mencionar el tiempo de esplendor- a 

comienzos del 1er. milenio a.c., que permitía a los fenicios ser 

empleados por otros reyes - como Salomón de Israel- en su propia 

marina(! R.9:26-27). Ezekiel(caps.26-27) es el que mejor traza el 

panorama sobre la situación del comercio fenicio en la primera 

mitad del ler. milenio a.e.e, aunque también hay referencias en 

el libro de Jeremías(25:22) 9 • 

Lo más importante es que Ezekiel (27:13-19) constata en dos 

oportunidades que se desarrolla un comercio 

Jonia, nombre dado en general para Grecia) 

de los griegos (ywn, 

con Tiro. (Cfr.FOHRER 

und GALLING 1955:157). Además se menciona (27:10) el hecho de que 

Persia , como antes Asiria, había tratado a las ciudades fenicias 

sin someterlas en un principio, negociando a cambio la ~uesta bajo 

sus órdenes de las flotas de Tiro y Sidón 10 • La visión de 

Zacarias( ll :2--::::;) en el siglo VI a.c. ya será mucho menos 

halague~a: Tiro y S~dón son ciudades que otrora tenían oro y plata 

<iín abundancia pf?n::i ahora se han convertidcj en "montones de polvo y 

sin embargo, todc:\v:í.a SE'~ 

menciona a los tirios como los mercaderes que proveen pescado a la 

ciudad de Jerusalén(Neh.13:6). 

la presencia griega y la relación comercial que se entabla 
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con los fenicios en el Mediterráneo ya está presente en los poemas 

homéricos (FINLEY 

manifestará todavía 

1.961:T7). En 

la superior·idad 

la Odisea(XV,415,455) 11 se 

fenicia frente a los griegos. 

Pero luego lo que aparece es la superioridad griega, atribuible a 

que los g0iegos tenían un sistema económico mucho más desarrollado 

basado en la propiedad privada, la mano de obra esclava y en la 

existencia de formas de intercambio mercantil con utilización de 

IJ)()nf.:)dé':\:.t.:.;:?" 

Esto no obstó , sin embargo, para que los fenicios pusieran 

su impronta sobre los griegos, como relata Heródoto(IV,147), y que 

utilizaran las costas griegas como sitios intermedios en sus rutas 

de comercio (HOW and WELLS 1964:348ss.). La prueba más contundente 

de que existió una influencia fenicia sobre los griegos lo 

constituye el hecho de que éstos adoptaron el alfabeto de sus 

A partir del siglo VII a.c. la tendencia se revierte 

y pasan a ser los griegos quienes dominan el comercio marítimo, 

primero en las costas de.Asia Menor y luego en Egipto y Palestina~ 

sin mencionar el norte de Africa donde habían fundado los fenicios 

en el siglo IX a.c. Cartago, una de sus principales colonias, sino 

la pri.ncipal:.t. 4 " 

La influencia del comercio griego se hizo sentir en Egipto, 

sobre todo a partir de Psamético I, quien según Diodoro(I,66;67,9) 

obtuvo importantes beneficios con sus actividades impulsando la 

factoría de Naucratis alrededor del 620 a.c. 1 ~. Esta influencia 

se ve también en la introducción de moneda griega, sobre todo el 

tetradracma ateniense (17,40 gr.). Cabe destacar que hasta el 

momento las monedas eran utilizadas en Egipto pero en su peso 

equivalente en plata y no por su valor nominal. Sin embargo en el 

Papiro Rylands(IX,15,15-19) ya se hace referencia a piezas de 

plata pero sin definir su peso, por lo que podría suponerse que se 

trataba de el uso de las mismas como valor de cambio(Cfr.TRIGGER 

y otros 1985:402 ss). 

A partir del 570 a.c., Amasis concentró todo el 

griego en Naucratis, reportando beneficios en concepto de derechos 

dE? "aduana" <::~ la r.:c:wte· como que c:l.::1 rEdll~jadc:i Efn la Estela de 

Necatebo l!(TRIGGER y otros 1985:403-404). Esta colonia. llegó a 

comerciar con el interior de Egipto hasta la primera catarata del 

;• .... -. 
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Nilo, donde se hallaba asentada la colonia judía de Elefantina 

(GRELOT 1972:36,337). 

El otro objetivo de Grecia era nutrirse del 

producido por Egipto, como antes lo había hecho en las zonas 

cerealeras del Mar Negro. Según Ghirshman (1961) Dario había 

buscado priva1~ a Gt-ecia de su "pulmón", en re·fer·encia al ce1'-c-?al y 

las m~terias primas que se traían de la zona púnica hacia Jonia. 

Dario inaguró en 497 a.c. el canal que unía el golfo de Suez con 

el N.i.lo, 

Epoca.Es 

abr· ir- e 1 

objetivo ya acariciado por los egipcic•s dE:: la 

probable 

comercio 

que 

por· 

objetivos de buscar el 

'+04) • 

los esfuer-zos realizados por Dario para 

el Mar Rojo hayan tenido los mismos 

cereal en Egipto (TRIGGER y otros 1985:403-

Los fenicios optaron primero por los asir-ios y luego por 

los persas, sirviendo con su flota en la guerra contra los griegos 

como ha quedado reflejado en lo escrito por Esquilo en Los 

Persas(409-509)(Cfr. OLMSTEAD 1948:268. 16 ).El 

las ciudades fenicias no sólo se debió al 

el 

surgimiento del 

tambi.én al 

de 

comer·cj_o 

continuo 

enfrentamiento entre aquellos y los persas, que dejaba a las 

ciudades fenicias en el medio (cfr.OLMSTEAD 1948:248ss.J. Los 

fenicios finalmente se rebelar-en contra los p~rsas y se aliaron a 

los egipcios en el siglo IV a C (cfr.BARAG 1966). 

La influencia griega llegó a la misma Palestina. Tenemos 

datos de mercaderes griegos establecidos en Accho~ una ciudad 

costera ubicada a unos 40 km. al sur de Tiro, en la época de 

Demóstenes(s.IV a.C.) y posiblemente en Dor, unos 40 km. ·todavía 

más al sur17
• La presencia giega se hizo sentir incluso en 

Arabia. Fuera del texto de,Ezekiel (27,13) que se refiere a las 

relaciones entre Arabia y el Mediterráneo, varios textos sabeos 

del siglo IV a.c. atestiguan la presencia de escrituras con 

caracteres análogos a los griegos además de de estatuillas 

provenientes del Peloponeso (PIRENNE 1954). 

Según Pirenne(idem) el apogeo de esos últimos concidió con 

E::<J. apoyo conH?r·cial gr·iego. A su vez ·el t-€~tr·aimiento de este 

comercio, a mediados del siglo IV a.c., trajo dificultades a los 

puertos de Saba e incluso a los de Persia, lo cual nos muestra por 
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lo menos la estrecha relación entre griegos y árabes. Este hecho 

fue reflejado luego por Diodoro CIII,45),. al afirmar que existía 

un entrr-:> griegos y árabes al 

hospitalidad con la gente de Beocia y el Peloponeso dispensada por 

los sabeos. 

En todo este contexto es que adquirirá un papel importante 

Palestina. Hay testimonios de que la influencia de la cerámica 

gic~ga en la zona data del momento de la expansión griega y del 

retraimiento fenicio (AUSCHER 1967; STERN 1973:138-143;COGAN 1975; 

DE VFUES 1977; TOMBS 198~;.; STERN and MAGEN 1984) 1 ª. Esta 

influencia se muestra también en un estudio de los textos arameos 

de la época en Samaria (CROSS 1970:232-233) y ha sido remarcada 

por Albright ( 19:'57:::::.::::.7-339) y Rostovtzeff(1926:84-85), quienes 

se~alan que a partir del siglo VII a.c. las costas de Palestina 

comienzan a ser pobladas por mercenarios y comerciantes griegos, o 

por lo menos frecuentadas asiduamente, y que la conquista de 

Alejandro Magno sólo será la intensificación de una corriente 

comercial que ya habria comenzado hace tiempo. 

En Apollonia-Arsuf, sitio ubicado en la costa mediterránea, 

unos 17 km al norte de Jafo, las excavaciones llevadas adelante 

por I.Roll y E.Ayalon ( de la Universidad de Tel Aviv) indican 

que el asentamiento fue fundado en época persa por sicionios, 

que fue un punto de comercio entre Palestina y el mundo griego. 

El otro indi~ador que tenemos para medir la influencia 

griega es la.moneda de ese origen que comienza a aparecer en forma 

cada vez mayor -como vimos en Egipto- inclusive bajo la 

dominación persa(AUSCHER 1967). El estudio de Stern ( 19T.::.: 22~.'.'iss) 

demuestra que al mismo tiempo que hubo en Palestina dominio 

político aqueménida esto no obstó para que se desarr·ol le la 

influencia comercial griega, sobre todo en el sector costero. 

La primera conclusión que podemos sacar, entonces, es que 

la ubicación estratégica de Judá y Samaria no sólo era debida a su 

posición geográfica, como corrredor estratégico para cualquier 

lucha en la zona, sino a la coyuntura económica del Mediterráneo 

donde los griegos dominaban y competían abiertamente con los 

persas. Y si bien en Palestina la influencia griega no se basaba 

en una dominación política, el hecho de que en Egipto esta 

- 24 -
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influencia había sido consolidada por alianzas políticas y 

comercialE?s, lo que a su vez determina tabién la importancia de 

tener en Palestina un lugar de acceso rápido y sin problemas al 

valle del Nilo, no sólo desde el punto de vista militar sino 

también económico. 

C.LAS RUTAS EN EL IMPERIO PERSA 

Las tendencias económicas de la época también incidieron 

poderosamente en la constitución de la propia insfraestructura del 

imperio persa. La construcción del llamado "camino real" tendr·á 

varias razones, pero es evidente que una de ellas estaba ligada a 

la coyuntura comercial del Mediterráneo: éste actuaba como un polo 

de atracción que incidía en la dirección de las rutas. 

Varios autoresi• han escrito en los últimos a~os sobre el 

comercio en el Antiguo Cercano Oriente y sobre la dirección de los 

puntos más importantes de ese intercamibo, t'€'s decir-, sobre=? sus 

rutas. Sin embargo, lo más importante que se puede concluir es que 

en el periodo que estamos estudiando, desde mitad del siglo VI 

a.c. en adelante se va a producir un.cambio en la dirección de 

esas rutas (OPPENHEIM 1967;LEEMANS, 1977). 

La orientación de estas rutas en una gran parte ya no 

tendrán el eje Mesopotamia-Mediterráneo (eventualmente Egipto) 

sino el eje Lejano Oriente-Iran-Mesopotamia-Asia 

Menor( y colateralmente Siria-Palestina-Arabia-Egipto). Esto es lo 

en primer lugar de la descripción de Heródoto 

(V,::'.i2;\/III,98) del "camino neal" de los aqueménidas cuyo punto de 

partida era Susa (una de las capitales del imperio y la vieja 

capital de EJ.am) y cuyo punto de llegada era Sardes, 1 a c:api te:\J. 

lidia en Asia .Menor( ver figs. 1 y 2) y a la que Jenofonte(Anab. 

VIII,6,17) también se refirió . Aparentemente los persas dieron 

unidad a una ruta que ya existía en sus partes principales 

existiendoa ya el tramo de Capadocia a Sardes y el tr<.'lmo de 

Mesopotamia a Asia Menor2 ~. Prueba de que la ruta era anterior 

al imperio persa es el hecho de que ha había sido mencionada en 

fuentes asirias(MEISSNER 1920:340; OLMSTEAD 1923:334) 22 • 
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Ahora bien, la importancia de e~ta ruta, como de todas las 

rutas en general, no sólo estaba dada por el hecho de. ser un canal 

intercambio de productos sino también como vía de 

cit-cu 1 .'::'lción de t1'-opas para el control de la monarquía persa 

sobre sus dominios y dominados. La ruta tenía una función política 

centralizadora e incluía un sistema de postas y corr-eos que 

permitía al rey conocer rapidamente el estado de sus asuntos en 

cualquier lugar del imperio, según lo relata Jenofonte en el 

pasaje de su Anábasis mencionado más arriba. Este sistema fue 

adoptado por otros imperios, fundamentalmente el romano (cfr. 

WITTFOGEL 1966:77-78) 23 • 

la organización del JI camino rea J. JI y otr·as rut¿:¡!:;; no 

sólo obedeció a los problemas planteados en relación al comercio 

con la zona del Mediterráneo y la competencia griega, sino también 

al comercio que venia desde el Lejano Oriente a través de las 

provincias del NE del imperio, ruta que luego se llamaría la ''ruta 

de la seda''(LOEWE 1971; BULLIET 1975:164). Aunque esta n-1ta se 

desarrolló en época helenística y romana e~ evidente que ya 

existía un flujo comercial que transitaba esa zona. Las rutas 

nunca surgen de la noche a la ma~ana. 

Este comercio no estaba· reducido sólo a la seda, también se 

intercambiaban especias(canela) y Oriente, a 

cambio de manufacturas y metales del Occidente. El importante 

énclave bactriano de Ai Kaum , en el valle del surgió 

pr·eci Sé:"\mEm te como punto de comercio de esa ruta(GARDIN et 

GENTELLE 1976,1979; GARDIN, 1980). 

La otra cuestión a destacar es que el trazado del JI camino 

::;ei;Juia una linea de acercamiento a las i'uentes de 

aprovisionamiento de los metales, fundamentalmente de las del 

hierro. Si se sigue con atención la descripción de Heródoto y de 

las ciernas fuentes en relació con el trazado de esa ruta, y S€~ 

observa el mapa donde se hallan seAaladas las zonas de extracción 

orientó hacia el norte de la Mesopotamia, Armenia y Asia Menor, y 

no hacia la zona siro-palestinense aunque seguía habiendo una 

buena comunicación con sus ciudades de comercio(cfr.FORBES 1964; 

DESHAYES 1969~134). 
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Una de las condicione~· que contribuyeron al predominio 

persa fue un mejor acceso a las fuentes de aprovisionamiento de 

hierro y pn mejor conocimiento de la metalurgia de dicho metal, y 

también un mejor acceso a los materiales complementarios para·su 

elaboración. Si bien los asirios manejaban dicho metal a 

principios del ler. milenio a.c., los estudios realizados en 

elementos encotrados en Khorsabad y en otros sitios revelan 

todavía una elaboración deficiente(PLEINER 1979). 

Respecto de las fuentes de aprovisionamiento se observa que los 

persas pudieron superar el aislamiento al que el reino de Urartu 

obligó a los asirios en relación al norte de su habitar. La zona 

próxima a los Caúcasos era rica en fuentes metalíferas, sobre todo 

en hierro y en estaRo (GHIRSHMAN 1961:87;, GARELLI y NIKIPROWETZKY 

1977:199), de~tacándose los puntos geográficos más próximos a la~ 

costas del Mar Negro y el Mar Caspio. Los persas pudieron 

concentrar la extracción y la elaboración del metal, y como 

veremos más adelante, el transporte de metales y elementos 

necesarios para sus metalurgia. 

Los persas conocían ~l manejo del metal pero debieron 

conquistar las zonas de aprovisionamiento más ricas y a las tribus 

Calybes, verdaderos herreros de oficio que vivían en las costas 

del Mar Negro. Los cal y bes habían sido ya conquistados 

los persas anteriormente por Creso, el rey lidio; 

de los 

cuando 

conquistaron Sardes, 

Creso, incluyendo los 

la mayoría 

calybes, cayeron 

pueblos sometidos por 

en manos de Ciro el 

Grande20 • En el caso de Asiria esto no ocurrió y este imperio 

debió conformarse con la utilización de armas e instrumentos de 

bronce. 

La utilización del hierro no sólo se aplicó al campo del 

material bélico sino también al de la agricultura, causando 

aparentemente la reducción de costos ya que con dicho material el 

trabajo humano multiplicaba varias veces lo que podía producir con 

la madera u otro metal. Así existió la posibilidad de poner nuevas 

tierras en cultivo ya que en igual tiempo, se podía extender más 

el trabajo (ver ~HIRSHMAN 1961:87),aunque también tuvo sus efectos 

contraproducentes ya que sirvió al incremento de la desforestación 

al utilizarse instrumentos más cortantes. La desforestación 
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Figura 3. Deposites de hierro en el Cercano Oriente segun 

FORBES~1964. 

·- 30 -

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



• 

• 

Lugar de Palestina en el Imperio Persa 

aparentemente es un fenómeno que viene de la Edad del Bronce. 

La experiencia personale del autor en excavaciones arqueologicas 

en la zona de Jerusalen(EDELSTEIN,1989; EDELSTEIN & MILEVSKI,1990) 

han demostrado que la capa de terra rosa original del periodo del 

Bronce Medio II era minima. Lo mismo ha sido observado por 

Albright(1939) en Tel Beit-Mirsim. 

Precisamente hace poco ha sido retomada la teoría de que 

el paso del bronce al hierro se produjo como producto de la falta 

de madera porque este último metal requiere de mucha menos le~a 

que el·cobre para su producción (HORNE 1982; WERTIME 1982; 

198~:.: 10-11). 

La aplicacion del hierro debía repercutir favorablemente en 

la política de expansión de los persas y obtener ventajas 

materiales en la producción y el intet-·cambio, además de en el 

terreno militar propiadmente dicho, lo cual debe ser valorado a la 

hora de encontrar las respuestas a las causas de la rápida 

conquista y dominio del Cercano Oriente por parte de los reyes 

.::iqueméniclas '¡' no en f:.uput::>stas "dotE~s" .i.dE-~c\ 1 i:=1s o sobr·enatural es. Sin 

embargo es de destacar que el hierro no reemplazó totalmente al 

bronce ya que los persas y los otros pueblos que vivían dentro del 

imperio también siguieron utilizando armas e instrumentos de 

bronce CGHIRSHMAN1963:277~280; STERN 1973:156-158). 

Por otro lado la distribución de metales también fue parte 

de la competencia económica entre griegos y fenicios. El cobre y 

parte del hierro eran traídos desde Chipre al Cercano Oriente. 

Esta isla actuaba como nexo entre el continente asiático a través 

de los fenicios y la ciudad siria de Al Mina, probablemente la 

Poseidón de Heródoto(III,91), que él ubicó en la desembocadura del 

or-ontes CWOOL.LEY 1953:13ss.; FINL.EY 1974:48,121) 26 • Con la 

expansión griega en el siglo VII a.c. la isla pasó a ser disputada 

entre fenicios y griegos, como parte de la disputa general sobre 

el Mediterráneo. L.a disputa y expansión griegas tuvo tabmién como 

objetivo el aprovisionamiento de metales(FINLEY 1974:142 ss.). Los 

persas controlaron ese comercio a través de los fenicios, por lo 

menos por un tiempo(OLMSTEAD 1948:82). El enfrentamiento entre 

griegos y persas también tuvo sus motivos ~n esta cuestión, lo que 

colateralmente .incidió en la importancia que los persas dieron a 
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Palestina como zona costera del Mediterráneo. 

O.LAS RUTAS EN PALESTINA Y ARABIA 

Palestina tenia su propio circuito de rutas que a su vez se 

ligaba al resto de las rutas del Cercano Oriente. La principal de 

estas rutas era la llamada via maris(drk hym en hebreo), es decir 

el camino del mar, que existió desde el segundo milenio a.c. y que 

subsistió como una de las principales rutas durante la dominación 

romana27 • Esta ruta corría paralela al Mediterráneo desde la 

franja de gaza hasta el norte, uniendo el transito que iba desde 

Egipto a Siria y viceversa. La otra ruta de importancia era la 

qut:? un.í.a el Mar Rojo (Ezion Geber) y el sur del Mar Muerto (en 

hebr·eo ym hmlb), donde se elaboraba cobre y sal y su nombre era 

drk ym swp(camino del Mar de las Ca~as, el verdadero nombre del 

Mar Rojo)(Num 45:25; cfr.AHARONI,196~:42). 

La ruta costera tenia su unión con Jerusalén a través del 

llamado "c.:.'lmino del no-y" (dr-k hmlk)(Nuril~20:17;21:222'~). Hacia el 

sur tocaba la zona de Gaza, cruzaba el Sinai y se dirigía a 

Egipto. Gaza era el último punto de contacto importante del 

comercio que venia desde el norte y se relacionaba con Megiddo y 

Hazor, ciudad esta última que había servido de lazo de caravanas 

que venían o iban hacia la Mesopotamia, pasando por Mari, y las 

que habían servido de Nexo con Tiro y el Mediterráneo(Cfr.AHARONI 

1967:40, mapa 3). Pero además Gaza era también el nexo con el 

comercio árabe que tenia en la ciudad-oasis de Tema el último 

punto dede la ruta desde la llamada Arabia Felix, de donde se 

traían los productos del reino del sur de la península, y aún de 

la India h;acia el (ROSTOVZEFF,1932:13-19; 

CASKEL,1973:184ss). 

Hacia el siglo VI a.c., Tema cobró importancia porque según 

Labat(1973:95-96), el comercio marítimo que desembocaba en el 

Golfo Pérsico y se dirigía al Mediterráneo, vía la Mesopotamia, se 

vió reducido al quedar inutilizado el puerto de Khudimir. Este 

puerto se hallaba en la costa este del golfo y había sido 

malogrado por la aglomeración de arena en sus costas. El comercio 
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Lugar de Palestina en el Imperio Persa 

por esa zona se habría convertido en lento y dificil, y E•ntonces 

se prefirió la ruta terrestre que reunia el SE de la península 

arábiga con Tema. E~:- ta situación podría ser tomada como uno de 

los motivos fundamentales que habrían llevado al rey babilónico 

N.::\bunaid e:1 ¿:ibanclonar su c:iudac:I y _ e~:;tablecer·si;:.:- en TE1m.::1. La otra 

explicación es su interés por controlar el comercio árabe29 

Más atrás mencionamos la influencia griega en Arabia. Será 

en el período persa en que el comercio ár·abe encontrará rutas 

estables. Hay una inscripción del 

cuatro importantes de la 

de Cambises existía una 

península, 

reino de Ma'in, uno de los 

que probaría que ya en época 

regularidad del comercio en esta zona con 

Mesopotamia, Siria y Egipto (CASKEL, 1973), lo cual también será 

un factor de competencia económica. 

La ruta marítima, vía el Dc:é.::1rio Indico, hab1~ ía sido la 

se<;¡ un do ruta intentada por los Tradicionalmente el Golfo 

Pérsico y el Mar Rojo habían sido los dos puntos de partida hacia 

y desde el Lejano Oriente, particularmente la India, y también con 

la zona de Etiopía(Cfr.FALKENSTEIN, 1954:794 ss; LEEMANS,1977). A 

la par de.mejorar las rutas terrestres, los reyes aqueménidas ser 

€·"•sforzat-on por· controlar el comercio marítimo , y sobt-e todo por 

unir y controlar los dos grandes circuitos de navegación~ el del 

Mediterráneo y el del Indico y sus mares interiores. 

Como ya hemos visto los persas reconstruyeron y ampliaron 

el canal que unía el Nilo con el Mar Rojo, en un intento obvio por 

faci l i t;-:¡r la navegación que provenía desde el Indico hacia el 

Mediterráneo. Independientemente dE• que el r-í,?lato de 

Her-ódoto (IV, 44) sobre la navegación ria aba.jo del Indo y la 

circunavegación de Arabia hasta Egipto, realizado por Scilax -un 

marino cario a las órdenes de Dario-, haya sido cierto en su 

totalidad, es evidente que el transfondo histórico, la 

importancia de esa ruta maritima30 • Otro tanto se podría decir 

viaje que emprendió Sataspes bajo el reinado de Jerjes 

tratando de rodear el Africa navegando desde Egipto por el 

Mediterráneo hacia el oeste, aunque sólo haya 

Gibr·altar. 

El dominio del comercio terrestre ~n la zona siro-arábiga, 

por tanto imponía el control de Palestina por parte de los 
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aqueménidas. Estos habrían de realizar una especie de unificación 

económica a través de las rutas terrestres, fluviales y marítimas, 

intentando combinar de ese modo gran parte de los pueblos y a reas 

productivas del Cercano Oriente(agricultura, pastoreo, minería, 

etc.). Este dominio de las conjuntamente con el 

mejoramiento de los medios de transporte, la irrigación y el 

incremento de tierras cultivables, 

hegemonía persa durante mucho tiempo. 

fueron las claves de la 

E.EL PAPEL DE EGIPTO 

Otro elemento a tener en cuenta para ver la importancia de 

la ubicación de Palestina es el rol asignado a Egipto como 

proveedor de granos. Según un estudio de Adams(1981), la cantidad 

de tierras cultivables y habitables descendió bruscamente en 

Mesopotamia durante la primer mitad del primer milenio a. C. Este 

autor da una tabla para la zona comprendida entre el Eufrates y el 

Tigris y otra tabla para la zona baja del Diyala. La reducción 

tierras cultivadas es la siguiente: en la primer zona se pasa de 

2.750 ha. que había en época de Ur 111 y Larsa~ a 1769 ha. en 

época neobabilónica y aqueménida; en la segunda zona se pasa de 

602 ha. a 134 ha. Lo interesante es que en el período seleucida( 

siglos IV al III a C.) las hectareas habitables practicamente 

vuelven a la misma cantidad que en el periodo anterio~ y aun la 

superan . 

¿Qué puede quere decir todo esto? Probablement se trata de 

un fenomeno mas amplio que abarca toda la primer mitad del primer 

milenio a C. y que es el retroceso del area cultivable en la 

Mesopotamia. Esto ya se observaba en la epoca de expansión 

asiria, cuya política de deportaciones y repoblación había tenido 

como objetivo formar colonias agrícolas en la zona norte de 

Mesopotamia. Los reyes asirios se mostraban preocupados por la 

injertar población V 
I por que las tierras esten bien cultivadas. 

Según Malbran Labat(1982:59-76) las incursiones de otras 

poblaciones, por ejemplo los arameos, se hacen sentir cada vez 

más en busca de nuevas tierras cultivables en esta epoca. 
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J. Deshayes(1969:65-66) habla de la sedentarización forzada 

enmarcada en un doble movimiento. Por un lado la tierra cultivada 

ejercía un atractivo entre los nómades, y por ello se inflitraban 

progresivamente o se dedicaban al pillaje, y por el otro el 

agotamiento o la salinización de los suelos, la sequedad del clima 

,debidos a la desforestación incitaban a las pobláciones 

sedentarias a emigrar sin cesar en busca de nuevas tierras 

cultivables31 • J.Postgate(1979:197) dice que durante el imperio 

asirio se buscó extender las tierras de cultivo de granos desde el 

SO hasta los bordes monta~osos ya que los desastres climáticos 

ocurridos habían hecho imposibl~ compensar los da~os. Entre los 

motivos que B.Oded(1979) da para la política de deportación se 

encuentra la repoblación de regiones abandonadas o para 

determinados campos de labranza y la repoblación de centros 

estratégicos, además de la conscripción de artesanos y 

trabajadores en general. 

Los reyes aparentemente quisieron mitigar los problemas de 

falta de tierras cultivadas con sus proyectos de colonización 

interna y de urbanización forzada, método que utilizaron también 

los reyes babilónicos. La falta de tierras también incidió sobre 

los intereses del intercambio e hizo que los estados mesopotámicos 

se extendieran hacia el Mediterraneo en forma continua32 • Si 

ésta fue la situacion de agotamiento de tierras que precedio a a 

la conquista del Cercano Oriente por parte de los persas, es 

probable que la incorporación de nuevos territorios cultivables 

haya obedecido a la 

menos en Mesopotamia. 

necesidad de paliar ese retroceso, por lo 

Logicamente estamos dentro de una hipótesis y en ella cabe 

suponer entonces que la incroporación de la Khorasmia, la 

Bactriana y todos los teriri~orios hacia el Oriente d~ la meseta 

del Irán, incluyendo el valle del Indo, así como las zonas 

tradicionalmente agricolas como Egipto hacia el oeste, tuvieron 

como objetivo superar el agotamiento de tierras mesopotámicas, 

antigua fuente de provisión de alimentos. La interpretación de 

Oppenheim(1985:577-578) sobre las actividades de la familia 

Murashu tienen como punto de partida la necesidad de los reyes 

aquemenidas de crear una zona agricola de productivida en la zona 
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sur de la Mesopotamia~~. 

Un estudio sobre Egipto en la epoca ptolemaica llega a la 

conclusión que la agricultura era más eficaz que en el periodo 

faraónico (SCHKLOT, 1969, citado por TRIGGER y otros 1985:240 

ss.). Y si bien el periodo persa no fue el mas prospero,. se supone 

que durante esa epoca se cultivaban unos 6 millones de aruras 

(aprox. 1 millón y medio de hectareas), lo cual es una buena cifra 

sobre todo si la comparamos con las de Mesopotamia. 

Segun Butzer(1976:95 ss) en la epoca aquemenida se hiciere~ 

diversos intentos de extension de tierras cultivables en Egipto y 

sobre todo en el Delta, mediante una politica de colonizacion 

porogresiva. Este autor da una hipotesis demografica que indica 

E?ntr1? el .t.250 y el 150 a.c. que la población creció de 2,9 

millones a 4,9 millones de habitantes. Asimismo el area cultivable 

habria aumentado de 21.400 km2 a 27.300 kmZ con una densidad de 

poblacion en aumento. Esta prosperidad de la cual hablan los 

estudios arqueológicos y demograficos que hemos citado mas arriba 

estaría atestiguada por el mismo Heródoto(II,99,3), quien habla en 

tono de admiración de un dique que los egipcios mantenian en la 

:,,:c:ma de Menfis~4 • Los persas hicieron lo suyo para hacer 

fructificar aun mas las tierras lo cual tambien esta atestiguado 

por otros autores clasicos como 

Diodor·o ( I, :'.'.'r2) • 

Estrabón(XVII,1,4,35,37) y 

H.Cazelles(1954:132) ha hablado de la importancia de Egipto 

para la politica aquemenida en Palestina, en un sentido 

estictamente militar, ligada a la cuestion de la estabilidad 

politica de la antigua tierra de los faraones. La misiones de los 

enviados judíos a Jerusalén, y sobre todo las de Nehemias y Esdras 

coinciden con momentos de crisis donde Persia ha perdido Egipto 

por las revueltas locales(ver Apéndice a la final). 

Pero estas situaciones son C-? 1 resultado, en ultime<. 

instancia, ckd er..-f'r·entanrie~nto economice entn~.' <;.1r·iegos y pE•rse<.s 

por el Mediterraneo, y de la resistencia que existió en Egipto en 

contra de la política de exacciones a la corona aquemenida y a los 

pr-opios diri.gentE?s c-?gipc:ios(c:fr. BRir~NT ,1988). Desde el punto de 

vista productivo Palestina no era gran cosa para Persia. Sin 

embargo, y aunque la caida de la monarquia en Jucia no repercutio 
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ni en la magnitud ni en la extension geografica que se desprende 

de las fuentes biblicas, la crisis en Palestina ponia en peligro 

un punto cercano a Egipto para el imperio persa. De la importancia 

geograf ica se desprende 

interna en Palestina se 

la preocupacion por hacer que la crisis 

resuelva, con la mira puesta en el 

Mediterraneo y en Egipto. 

NOTAS AL CAPITULO 2 

l)Para otras menciones a la zona en Heródoto vease I,105¡ II,104ss¡ VII,89. 
2)Cfr. AVI YONAH 1966:20-22; para las diferentes opiniones ver STERN, 1973. 
3)Cfr.STERN, 1973 •. 
4)Ver más adelante sobre las circunstancias políticas de cada rey y cada momento histórico. 
5)El rey judío Ozías ya había tratado de controlar el avance árabe (2 Cr.26:7) reabriendo la ruta de Ezion 
Geber. Cfr.CASKEL 1973: 370 ss. 
b)Ver más adelante sobre las rutas de comercio en Palestina y Arabia. 
7)De estos versículos muchos autores toman el concepto de •tolerancia"persa que más adelante discutiremos. 
8)Cfr. al respecto los comentarios de REVERE 1976:102 ss y OPPENHEIM 1970. 
9)la interpretación corriente es de que se trata de los príncipes de las colonias fenicias del Mediterráneo -
'mlky h'y 'sr bcbr hym", los reyes que están en las costas de allende el mar -. RUDOLPH {1958:150) traduce 
la palabra 'y como "costa", mientras que la Biblia de Jerusalén traduce "isla". El BDB da las dos 
posibilidades. 
lO)VIEYRA 1961:151; OTZEN 1979:252; SARELLI-NIKIPROWETZKY 1977:68¡ REVERE 1976:105-108. Cfr. el tratado entre 
asirios y fenicios en Supp. ANET:535. Para el resto del tema sobre Fenicia cfr.MOSCATI 1966:29-58, 105-
114,147-176 y 221-234. 
ll)La fecha de composición de este canto es muy probable que coincida con el inicio de la expansión griega 
por el Mediterráneo según HEICHELCHEIM (1968:234). · 
12)Cfr. el testimonio de Aristóteles, Política I,3-9. 
13)Sobre la fecha de adopción del alfabeto fenicio por parte de los griegos ver NAVEH 1982:175-186.Sobre el 
rol de la lengua y la escritura en relación con el comercio ver LEEMANS 1977. 
14)El relato de Heródoto(IV,196,197) sobre el comercio de trueque entre los cartagineses y tribus libias del 
norte de Africa es interesante porque permite ver que ya había una colonización griega en la zona: "las 
naciones que la habitan (refiriéndose al Africa del norte) son cuatro ••• originarios son los libios y los 
etíopes ••• advenedizas son las otras.dos naélones, la de los fenicios y la de los griegos". Cfr. MYRES 1953. 
15) Heródoto relata cómo los griegos,"los hombres de bronce", llegaron a Egipto en tiempos de 
Psamético(II,152), después que éste tuvo una revelación. También cuenta cuóles fueon las prerrogativas que 
esta colonia griega tuvo como centro de comercio(II,178-9). La alianza militar y política de Amasis con los 
griegos contra los asirios, que según Heródoto(II,181) tuvo un crácter matrimonial, debe ser tomada también 
como un episodio importante en la lucha por la competencia comercial en el Mediterráneo. Al respecto cfr.HOW 
AND WELLS 1964: I,255 y KIENITZ 1965:249. 
16}Ver también nota 10. 
17)Cfr. Orat. X,52 en Callipum 20 y Isaeus Orat. IV,7. Para excavaciones arqueológicos cfr. la obra de 
conjunto de Stern(1973) y sus excavaciones en Dor (STERN 1985 y 1988). 
18)la cerámica griega fue un artículo de importación que penetró. rapidamente y luego encontró un mercado en 
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Lugar de Palestina en el Imperio Persa 

época persa. Según las conclusiones de los excavadores en Tel el Hesi probablemente habrían trabajado griegos 
en la ciudad, mientras que según De Vries la evidencia muesta que mayormente los usuarios de la cerámica eran 
pobladores locales. 
19)Cfr. entre otras obras Iraq 39(1977) donde se publican los proceedings del XXIII Encuentro Asiriológico 
International realizada por la escuela británica de arqueología en Bagdad, julio de 1976, bajo el título de 
"Trade in the Ancient Near East". 
20)Partimos de la base de que el comercio o intercambio(utilizamos el término en un sentido amplio) se empezó 
a producir en el tercer milenio a.c. sobre todo en la región de la Mesopotamia, como una forma de -suplir la 
falta de materias primas y alimentos en la zona. La dirección de ese comercio tenía como ejes los ríos 
Eufrates y Tigris: hacia el oeste al Mediterráneo; hacia el sur se dirigía al Golfo Pérsico hacia la India, 
Arabia y Etiopía¡ hacia el norte Anatolia¡ hacia el este, en principio a la zona montañosa de los Zagros y el 
Irán. Este intercambio que será ocasional durante el tercer milenio será más intenso durante el segundo 
milenio, instalándose colonias de mercaderes asirios en Capadocia y desarrollándose las ciudades marítimas 
fenicias y otras ciudades de comercio como Ugarit( OLMSTEAD 1939:66ss.; LIVERANI 1975; GARELLI 1977). En 
Hesopotamia, Babilonia y Hari, serán importantes centrso de intercambio ubicadas en la intersección de las 
rutas fque vienen desde el este hacia el oeste. Egipto a pesar de un relativo aislamiento geográfico tambieén 
participará de ese comercio, sobre todo a partir de la zona de Gaza que lo une a Palestina(LEEHANS 1960¡ 
EDZARD 1960: 38 ss.) 
21)Al parecer la descripción de Heródoto corresponde a un documento oficial que tuvo oportunidad de 
consultar. HOW and WELLS 1964:11,22. Partes de la ruta han sido descubiertos por diferentes arqueólogos, 
aunque en muchos casos no se esté en la seguridad de que se trata de otra ruta antigua(cfr. al respecto 
FORBES 1934:80-83). 
22)Los asirios ya tenían sus itinerarios pero estos revelaban que todavía no había una política clara de 
construcción vial, sino soloamente una necesidad de delinear a grandes razgos el trayecto de las expediciones 
militares y comerciales. Pero es indudable que aun en potencia esta preocupación ya existía desde el momento 
que había en el ejército asirio un cuerpo especial de oficiales que entendía en cuestiones de rutas y 
puentes. Cfr. ROSTOVTZEFF 1932:4¡ VIEYRA 1961:77ss.; LABAT 1965:45; DESHAYES 1969:141. Para el desarrollo de 
caminos en época asiria y babilónica ver FORBES 1934:76-80. 
23)La construcción y mantenimiento de las rutas debió insumir también grandes cantidades de trabajadores que 
probablemente los persas conseguían por el sistema de levas entre los pueblos conquistados. Este era otro 
factor que hacia a las características de la estructura de dominación persa. Sobre este tema ver más adelante 
en relación a tributos e impuestos. 
24)También hay testimonios de contactos con el Lejano Oriente para traer metales desde allí. 
25)Jenofonte(Anab. V,5,1) y Estrabón(XII;3,19) muestran la importancia de la zona metalífera póntica y 
subcaucásica en la época persa y helenística. Los asirios debieron aprender las técnicas de la metalurgia del 
hierro de otros pueblos. Es posible que uno de los motivos de la conquista de la zona filistea se por parte 
de los asirios haya sido la neceisdad de adquirir técnicas superiores en dicha cuestión. Cfr.Jos.17:16-18; 
Jue.1:18-19;4:5 y Sam.13:19-21¡17:7 y los comentarios de OTZEN,1979:255 y ACKROYD,1979 al respecto. Sobre el 
origen norteño del hierro ver Gen.4:22 y EISSFELDT, 1967:194-197 • 
26)Sobre Al Mina y la teoría de los puertos de comercio ver REVERE 1976:87-110. 
27)2 R.18,43; Is. 8:23; Ezek.41:12. Cfr. KARMON 1961;43 ss.;ABEL 1967:209 ss., 222 ss.; AHARONI,1967:41 ss.; 
HAR'EL 1967. 
2B)Ver también Dt.2:27. AHARONI,1967:49 ss. 
29)Cfr.para una interpretación diferente TADHOR,1965. Ver también GARELLI & NIKIPROWETZKY,1977:175ss. Para 
una obra de conjunto sobre los árabes y Arabia en este período ver también EPH'AL, 1984. 
30)Aristóteles, Política VII,14, también menciona a Scylax como un personaje de importancia en la India. Cfr. 
GRAY & CARY, 1964. 
31)Sobre el tema de la desforestación ver más adelante. 
32)Cfr. al respecto OPPENHEIM, 1967 ; POLANYI, 1976:85-86; POSTGATE, 1979:198. La deportación y 
colonización forzadas no son mas que formas de extraccion de la renta en trabajo humano bajo la forma mas 
violenta. Sobre las formas de renta precapitalista ver más adelante. 
33)Sobre los Hurashu vease la obra de CARDASCIA,1951.En el capitulo 4 de nuestro trabajo retomaremos al 
discusion sobre este tema. 
34)En II, 149-150 Herodoto comete el error de considerar que el lago Hoeris y el Bahr Yusuf habian sido 
excavados por los egipcios. 
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A. LA ESTRUCTURA ALDEANA EN EL IMPERIO PERSA 

La estructura social que subsistió en Palestina durante el 

f'.:?;dlio fue la comunal-aldeana. En esto no hay diferencias en 

termines generales con la generalidad de las formaciones socio-

economicas de todo el Cercano Oriente durante la epoca aquemenida 

(como veremos mas adelante), como no la hay a nuestro entender con 

la formacion durante el periodo monarquico. La unica diferencia es 

que principio han des~parecido momentaneamente el 

centralizador del palacio y el templo y buena parte de la clase 

dirigente de Judá ha sido exiliada. Este exilio se inició en parte 

aun antes de la caida de Jerusalen en el 586 a C. como parte del 

intento de Babilonia de c~locar un gobernador titere(2 R.25:1-26). 

Pero es de destacar que los datos provenientes de excavaciones 

arqueologicas tienden a minimizar el efE·cto d(~ 

Jerusalen, reduciendo los niveles de destruccion solo al 

el rE~!::>to del país, tanto en la costa como en el interior 

presenta una red de florecientes asentamientos(STERN,1973) 1 • 

De lo estudiado surge que durante el periodo aquemendia se 

mantiene una estructura social y economica basada en el regimen de 

prop.if.?dad comunal o aldeana , por un lado y de propiedad estatal 

por el otro2 • En este sentido Persia no introduce cambios sobre 

los pueblos en que establece su dominacioM(Cfr. OLMSTEAD,1948). 

Estos pueblos pueden ser sedentarios, nomades o seminomades, 

siempre se trata de aplicar una politica unificadora cuyo objetivo 

es la buena marcha de los asuntos generales del imperios, sobre 

todo la garantia de circulacion de bienes y 

percepcion de los tributos para el tesoro real. 

pr .. oc1uctcis y J.a 

La mayor parte de la poblacion es campesina y vive en 

aldeas, esto es lo que surge de las fuentes clasicas~ y el 

de las antiguas comunidades del Cercano Oriente cuya 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

poblacion urbana o dependiente del palacio y el templo es minima 

en relacion a al que habita en el campo4 • Esta situación se 

mantiene despues de la conquista macedonica, a pesar de que 

sus epigonos fundaron 

hablar de una urbanizacion 1·- f!:! e: .i en 

cientos de ciudades.Se puede 

en epoca romana(cfr.BRIANT, 

PREAUX,1978:401ss). Esta estructura aldeana campesina 

puede rastrearse tambien en los textos biblicos, como por ejemplo 

en Ezr.2:1 y Neh.3:1-32; 7:5-72. 
Un parrafo aparte merecen las relaciones entre pueblos 

nomadas 
E~~:;tudi.os; 

y estados sedentarios. Este tema ha sido objeto de muchos 
para lo que se refiere al 3er y 2do milenios a 

C. ( KUPPEF~, 196~3; SILVA CASTILL0,1982; etc.)· y especificamente por 

Briant(1974,1975,1980,1982)y atrase para lo que ·se refiere al 

periodo aquemenida. En_tre la poblacion nomade o seminomáde, hab.ia 

dos grupos diferenciados: los de llanura y los de monta~a. EDe 

este segundo grupo ademas habia los que pastoreaban y vivian en 

los se dedicaban al bandoler .. ismo e refugiaban la 

parte mas alta de la monta~a. 

Jenofonte(Anab. III,5,16) relata como esas relaciones entre 

nomades y sedentarios podian ser belicosas como en el caso de los 

carduces, o pacificas cuando estaban ''en paz con el satrapa de la 

llanura y ejercian el comercio reciproco''. Pero es evidente que 

esta situacion estaba determinada por el grado de dominacion 

Ed'ec:tiv;;;¡ dt?l pUE? b los. L0!5 

c:1qut::mencji.:~s y helenisticos solo dominaron a los pueblos pastores 

que vivian en l<:ls valles, no ci. los que vivian en 

alturas(BRIANT,1974:213). Con lo~; u;-:i..:~nos c:le la zona ele 

Zagros 6 se realizaba una 

Misia y Pisidia -Asia Menor

permanente hostilidad entre 

satrapas(FRANCFORT, 1979:120). 

,_ por· el 

tribus 

dones y c:ontradones. En 

con trar· io, habic:1 une:\ 

mont.':."'lñesas y los 

Una t .. f!!! 1 a e: ion pacifica fue establecida con otro tipo de 

III,89ss 

relata como éstos fueron eximidos de tributo por parte de Persia, 

lo cual supone que prestaban algun benef .ic:.io <::i 

;,::¡qu0?menida, probablemente en el comercio y transito en el CE·r··c:ano 

01··.ient~"?. La p<:ic:.i f i cac::ion del desie:·rto t(:-?n.1a 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

impoortancia especial ya que por alli tambien circulaban las 

tropas persas que se dirigian a Egipto. Por otro lado, f.?l m.i.~~mo 

Herodoto en VII,69 menciona a arabes pagando otro tipo de tributo 

o sirviendo en el ejercito persa loe cual supone una forma de 

pago. Lo mismo puede decirse de los relieves de Persepolis, donde 

se muestran a los pueblos tributarios del rey y donde un grupo de 

arabes esta presente. Esto ha llevado a pensar tambien en que se 

trataria de dos grupos de pueblos árabes diferentes(Cfr. GHIRSHMAN 

1961:209ss y EPH'AL, 1988). 

En la mayoria de los casos las fuentes mencionan que el 

es el agredido por 1 os 11 barbar·os 11 nomades cuando en 

realidad es al reves:el estado imperial es el que agrede primero 

para conseguir el tributo de estos pueblos(BRIANT,1974;1982). 

Uno de los rubros en los que los reyes aquemendias mayor 

ponen hincapie en el dominio de los pastores es el de la ganaderia 

ovina, controlada en Persida directamente por el pal aciD ( BF~:I {~l\IT, 

1979). En Babilonia esta controlada por los templos. 

que E·l la cri~ del ganado hay~ sido 

reclutado de los pueblos nomades especializados por intermedio del 

sis lf:?!ff1c:1 c:onscr·ipc:ion clp tr·abaj os; c:i vi J. es ( GAf:::ELL I 

NIKIPRDWETZKY, 1977:205). 

Dato interesante lo aportan las tablillas del tesoro de 

Persepolis(CAME~ON, 1948; HALLOCK,1985)documentos administrativos 

que registran el trabajadores de la orbita palatina. 

Otra coleccion de documentos administrativos, los textos dE? la 

fortificacion(HALLOCK, :J. 98~5) qut'? los 

trabaj ador·es kurtash, cuya orbita de labores tambien es ta 0?n t'? l 

palacio, asignados a todo tipo de tareas dentro de esa i;~s t. r·u e tu,, .. a 

y que provienen explicitamente de las aldeas. Esto ocurre por lo 

menos en Persia y en Elam, donde se encuentra Susa (otra de J. as~ 

imperio aquemenida), segun lo plantea un estudio 

r·f:?al iz.:\do en base a las tablillas de las fortificaciones 

·persepolitanas de Dandamayev(1973). 

El origen de estas aldeas que s;E· p 1~f2~::.n tan E·n lc:1s tuentf2s 

c:omo agrupamientos de c:aserios ha sido muy diferente segun la 

zona, aunque generalmente respondía a la ubicac:ion de los puntos 

donde habia fuentes de agua y a la existencia de rutas en la zona, 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

la a s;o e i e:\ e ion d E~ 1 tabajo agricola con el pastoreo, y a la 

busqueda de proteccion comun frente a los ' . peligros externos de 

nomades u otras poblaciones sedentarias(BRIANT,1975:177). 

Lo comun "" todas estas estructuras aldeanas es que sus 

habitantes son dependientes de la unidad superior, es decir el rey 

y la clase gobernante que lo rodea. En la epoca aquemenidad sigue 

concepto de que el rey 

tierra y de sus criaturas, el cual actua como un intermediario con 

su dios. Dentro de estas criaturas se incluye por supesto el 

hombre; por ello al rey y al estado pertenecen los productos de la 

tierra y de ssus habitantes y deben percibir un tributo por su 

uso. Si este produce en forma de comunidad, el tr.i.butci e1:; C:OfliLlf"I al • 

Desde el angulo de la economica en presencj.e:\ c:le las 

·fcll'·mas precapitalistas de la de·f in idas por (.1di:rlffi 

Smith(1979i1776¿:140-145) y Marx(1973i1894¿:732-740) con su 

respectiva c:ritic:a sobre el primero 

En la carta que Dario l envia a Gadatas, gobernador o 

satrapa de Magnesia, en Asia Menor, se decia que la tierra era de 

propiedad del rey y que éste sólo tenia derecho a enajenarla o de 

dec.idi1'- r:;.i t<.:i.l o c:ual par·tt~ pc.'lqal::la o no tr·ibuto(HILL,Pt'.~~0) ., Esto p<= 

lo que el llamado Pseudo Aristoteles en sus Económicos definia 

como 11 f?cor·1om.ia n?.al". El auto1~ · dividia la organizacion de los 

del estado cuatro .::it-·E~as: J.0:1 de lo~•· satr·apas 

(oikonom.ia satr-apike), la de la polis (o.ikonom.i.a· pol.it.ike), la de 

determinados individuos (oikonomia idiotike) y la del rey persa 

(oikonomia basilike). La segunda y tercera formas c:arac:terizaban 

al mundo griego, la primera y la cuarta al mundo oriental 7 • 

En l a.s in~;c1~ .i pcione~:; I,19; DPE~ 9ss) ª se 

presenta exactamente la ligazon entre la soberan.i.a territorial y 

tr·ibuto"'I' !' y lo mismc:i con los relieves de 

PersepoJ.is(VANDEN BERGHE,1966:32). Anotemos de paso que 

c:oncE~pto es tratado de ser asimilado por Alejandro Magno cuando 

esta cc:inquitando el imperio persa. Su actitud ciara lugar· a un 

combate no solo militar sino tambien ideologico por- ver quien 

tiene derecho al trono, si Dario l 1 l o él. EJ. rey mac:edc:mico 

vendra a reclamar l ,:.;¡ con t.i.nu.i.dad con los pr· imE~r-os 

aquemendias y sobre todo con Ciro el Grande(BRIANT, 1980). 
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La estructyra aldeana y el poder central en Palestina 

El tributo es entonces una forma de la renta, que puede ser 

pagado en especie o su equivalente en trabajo o metalice. Era 

entregado en forma directa al tesoro central, percibido por el 

tf.?mp los, a ejercitos o cualquier otra estructura 

bajo !:'.;u c:ontF·ol o direccion, sin pasar opor el tesoro central. El 

puede incluso destinar el tributo o parte de el como 

compensacion de servicios a determinados funcionarios o a miembros 

de la propia familia real, o incluso al clero10 • 

Las aldeas como todo el terT.i torio quf.? las cir·cunda 

representa para el poder real una unidad fiscal y administrativa 

que.-? debe cci le e ti vamente tf.?sor·o 

central(Jenofonte,Anab.III, 4,31-j2 y IV,5) hecho que se mantiene 

tambien en epoca helenistica(BRIANT, 1975g180;PREAUX 1978:438ss). 

Cuando las aldeas eran concedidas como un dominio 

pe1'·sona en !~?specia 1 como en E? 1 caso ch·? la madr·e 

I(Herodoto II,98), el tributo tambien era de responsabilidad 

colectiv<::t y lo mismo vale para las aldeas de Siria y Media de 

las que habla Jenofonte(I,4,9;IV,2,27). 

Muchas veces se producia la huida individual o en grupo de 

personas que no podain hacer frente a las demandas tributarias del 

poder central. Este fenomeno no es nuevo sino que habia sido muy 

comun durante el 2do milenio a ( ... .l.:l. -·. un procese:• de 

marginalizacion y bandolerismo. El mismo proceso de pres:i.on 

tributaria y sus efectos sera visto mas adelante para el c:aso de 

Palestina. 

Cada aldea tenia su propio gobierno basado en un consejo de 

ancianos por lo general o jefes de familia, como en epoc:as mas 

por ejemplo JACOBSEN, 1943). Estos eran Ja~; cabf2~:~c\~::. 

de la organi~~ac:.ion poli t.ic:a fam.ili<:H-. El relato de 

Jenofonte(Anab.Iv,5) en Armenia revela la e:·: is te:·n c:ie:\ ck:· un jefe d€"' 

aldea (komarca) !5.i..mi lar al hazanu €?poca .de E 1-·-

Amarna(cfr.LIVERANI, 1967),c:on lazos familiares con 1 os Vf?cinos, 

encargado probablemente de recaudar el tributo y relacionado con 

Estos jefes de familia, los rsy h' bwt dt:? le:\ Biblia que 

veremos mas adelante, c:onstituiran conjuntamente con el komarca, 

el grupo dominante poseedor de tierras y animales. El peso de la 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

tributación no se sentía igual para los pobres, que al parecer van 

a constituir los kurtash, es decir trabajadores desligados de la 

orbita aldeana porque han perdido sus tierras y deben ir a 

trabajar al palacio, tributando de esta manera en trabajo 

directo(DANDAMAYEV,1973). 

La perdida de tierras por endeudamientos, e e incluso la 

esclavitud se debio en principio a una mayor tributacion o a malas 

cosechas frente a lo cul las familias mas pobres no podian 

responder ante las exigencias del poder estatal. Esta hipotesis 

sigue la logica de todos los conflictos sociales en las 

comunidades aldeanas del Cercano Oriente. En Palestina esto se 

ciara claramente en la comunidad judia cuando se trate de 

reconstruir el estado despues del exilio en Babilonia, tema sobre 

el cual hablaremos mas adelante. En Samaria(CROSS, 1986)la 

existencia de esclavos es tambien probablemente causa de la misma 

situacion. 

Las aldeas dependian como unidades fiscales y de produccion 

del poder central, pero en forma inmediata de alguna ciudad o 

centro politice y/o religioso importante. Este centro era a su vez 

el nucleo de una unidad mas amlia que denominaremos provincia 

(mdynt' ,en los textos arameos) y que a su vez dependian del centro 

politice de la satrapia (Cfr.FENSHAM,1975). 

Los centros urbanos propiamente dichos estaban ubicados en 

el cruce de rutas terrestres, maritimas o fluviales. Pero el 

comercio no solo actuo como factor de progreso de las ciudades y 

aldeas, sino tambien como elemento de diferenciacion interna. Este 

es el caso de las aldeas que estaban cerca de las rutas y donde 

se creo una capa de mercaderes e incluso artesanos . En los 

papiros de Elefantina(GRELOT,1972:297ss;doc.67) hay una buena 

cantidad de aldeas que se mencionan en un itinerario entre Elam y 

Siria con estas características. 

Esta diferenciacion tambien se produjo entre aldeas 

vecinas, e inclusive entre ciudades y provincias. Es prrobalbe que 

el poder central haya jugado a apoyar estas diferencias para 

fortalecer su dominio sobre las mismas, asi como tambien jugaron a 

defender a veces sujetos de las aldeas frente a los abusos de las 

autoridades intermedias(Cfr.DUCHESNE-GUILLEMIN,1968). De hecho los 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

aquemendias jugaron a un apoyo alternado a fracciones rivales 

dentro de una misma unidad para provecho de sus propios intereses. 

Tambien dieron y quitaron autonomias y excenciones a diferentes 

ciudades y templos, segun las circunstancias politicas, como es el 

caso del templo de Apolo en Daskileion y en Hierapolis ( Estt-abon 

XIII,4,14). Este es el tema central no solo de las relaciones 

entre Jerusalen y los reyes aquemenidas, sino el de las relaciones 

c:on todas 1 <:i.s c.iudac:!E~s y c:€;-:n tras po 1 i ti CO~'; 

religiosos(Cfr.UTCHENKO & DIAKONOFF,1982 y BRIANT,1987). 

Dentro de la relacion entre las aldeas y el pod~?t'" central 

el rol de la irrigacion y la provision de agua merecen un parrafo 

aparte. El estudio de H.Goblot( 1963) comprobo que desde el punto 

de vista tecnico propiamente dicho la centralizacion politica no 

es condicion sine qua non para poder desarrollar la irrigacion. 

Por lo tanto la centralizacion por parté del imperio aquemenida 

del sistema de aguas en el ambito aldeano significa una vez mas la 

apropiacion del trabajo de estas comunidades por la via del 

de tributo(c:fr.H~rodoto III,117 y Estrabon XII,6,l)i 2 • 

B.LA ESTRUCTURA ALDEANA EN PALESTINA 

Palestina como parte de la Va. satrapia estuvo dividida en 

varias provincias. Segun el trabajo de Stern(1973)estas provincias 

Judá la planicie del Sharon, Ashdod, Gaza, la 

c:osta de Galilea y la planicie de Akko, IdumF:a el Neqev y 

Transjordania. La division administrativa de Judá a su vez ha sido 

discutida de acuerdo a a los 

descubrimientos arqueologicos del periodo(ver fig.4). Cada uno de 

los seis distritos mencionados en capitulo 

Beth Hakerem(segun AVI YONAH,1966) 

,., 
..1::. , Jerusalen, 

·(segun 

STERN,1973),Mitzpah, Beth Zur y Keilah,se subdividian a su vez 

en subdistritos o grupos fiscales de trabajo(ver mas adelante). 

Segun Neh.3 2.9.12,14-20 c:ada uno de estos distritos estaba 

encabezado por una ciudad o aldea importante. 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 
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Figura 4. Juda en la epoca persa segun la Biblia y 

arqueologicos , tomado de STERN,1973. 

los haJ. le:\;~gos 

Una buena referencia a las aldeas y su disposicion se hall.a 

f2n la lista dE~ Neh.11:25-36,intercalada aparentemente en epoca 

per·o que ejemplifica claramente la ubicacion de 

ciudades rodeadas de aldeas y caserios en los viejos distritos 

monarquicos de Juda y Benjamin. En Neh.:35 se habla de valles 

plagados de aldeas ,kfrym, como la region de Ono, tambien llamado 

el valle de los artesanos. En el libro de Josue(cps.14-19) hay una 

promenorizada descripcion de la poblacion de 

¡~¡;:~s;idE~ncia de las tribus israelitas y se menciona entonces el 

ciudade~:; V , aldeas dependientes, ""rym wbnwtyhn 

"::rym w.o_sr-yhn. Cada ciudad o aldea impor-tant.E? est<a rode<:.ida por 

otr-as aldeas o villorios. Estos pasajes corresponden al ultimo 

( e: ·f r- • CFi'.OSS , l<P1l....LA I .. -KLE I NM1'.·~N 

19 ~'·8;; {~H¡'.:;RON I pero pueden ejemplificar t.ambiE·n la 

continuidad del sistema aldeano en la epoca persa. 

La diferenciacion entre ciudad y aldea hay que buscarla en 

1 Sam.6:18 donde se opone a las ciudades fortificadas o cerradas 

-·- 46 -

• 
• 
• 
• 
• 

í ,. 
! ,• 

1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1 •· 1 
1 
i 
¡ 

~¡ • 



1 
1 
1 
t 
1 
1 

• 

• 

La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

las aldeas biertas habitadas por campesinos. =yr mbsr, ciudad 

cerrada, incaccesible(BDB:131) se opone a kfr hprzy, aldea bierta, 

donde por extension przy es el habitante de la campa~a(BD8~826), 

y a qUt'-" como !::-e ve t'2n Can t. 7: 2 ( "sa 1 gamos:. al c:2\mpo, pasemos 1 a 

noc:hE?. E?n las aldE?as")el an;.;.a ·fü;ica de las aldeas esta en el 

Ci:l.mpo. 

Una de~cripcion por familia y lugar de residencia puede ser 

hallada en Neh. 7, 6--72 ~· repr-oduc:ida en Ezr.2:1-70. Ambas listas 

copiadas aparentemente de un censc:i dt~· la pc:iblacic:in que 

vivia en Juda y aparentemente habria hec:ho aportes al templo de 

Jerusalen, aunque en el texto sean presentadas como 1 as pe:·rsona~~ 

que formaron parte dE? l r-etot-r10. Di cho cE?.nscl ind i G-'1 que "todo 

IE;r-.::\E·l" estaba t'"·n sus t-€·?s::.pt?.ctivas::. ciudadE•e. y alde>as, per-o E~sto no 

puede tomarse al pie de la letra porque habia mucha poblacion que 

vivia fuera de Palestina,entre ellos los que habian quedado en 

B<:.'lbiloni.:::i( c:fr.Ezr.1:4) 1 ~. Lo unico que indica dicha lista ·es 

se distribuia segun determinadc:is poblacion de Judá 

asentamientos y segun relaciones de parentesco. 

Por lugar por ejemplo aparecen los hombres e hijos de Beth 

Lehem y Metofa(Neh.7:26),los 

(izmavt:?th(v.28), K.iric:1t YE·?a1"·im, 

Geba(v.30), BE?th E 1 1' Hai(v.::::.2), 

y 

Anatoth(v.:27), 

BE;:.he1,-oth (v .. 29) , Rc:1m21 t. 

la otra Nebo(v.3~), 

JE·r .. ico(v.:~:;b), 

Par-a dat·-i-1os 

Ono(v.~~:07) ,etc. (C·f'r.r-iVI YDN?-IH, 196b) • 

una idea de la magnitud de la poblacion es evidente 

que no put:z.den los d.::1tos; c:IE·1 texto biblico deben ser 

re.interpretados. Un ejemplo basta para demostrar que pocas conclu 

sienes pueden sacarse de d.ichas cifras tal cual como aparecen, • 

Mientras que para Jerico sde dan 345 persona, para Beth Lehem solo 

se indican 182 y para Beth Azmaveth 42. Otras ciudades que parecen 

menos importnaes reunen una mayor cantidad de almas, como por 

Hadid y Ono que sumas 721 personas. El probl~ma 

principal es saber si el censo se refiere a todos lo s miembros de 

tal o cual aldea solamente a las cabezas de familia, en cuyo caso 

habria que multiplicar las cifras por cinco probablemente14 , 

Esto sin mencionar a levitas y sacerdotes, artesanos y otros. 

En relacion a sacerdotes y levitas, 

ultimas ademas de estar asignados al 

es sabido que estos 

culto del templo de 
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La estn.1c:tura aldean,:i y el poder central en· Palestina 

habian sido destinados a las ciudades y aldeas. La 

incluye a estos dentro de 

estaban en sus respectivas ciudades(Neh.7:73). Ademas de las 

categot"·ia·s de sacerdotes(khnym) V , levit<:1s, 

categorias como los donados (ntynym), los porteros, cantor·es y 

los los siet··vos de Salomon(bny hcbdym sl 

slmh), todos tambien enumerados 

capitulo 7). 

prn~ sus familias(Ezr.2:36-38)(ver 

Hay que recordar aqui tambien dos textos que aunque no 

apare;::c:an f2n la Biblia ubicados cronologicamente 

probable que hayan sido escritos en 

en 1 <::i E?poc~.:1 

pE·r .. s.a, es muy ese momE·n to o 

Uno es el texto sacerdotal(P) de Num.35:1-8 ubica a los 

lf:?vitas en 48 ciudades que el pueblo de Israel estaria obligado a 

entregarles. El otro texto es el 

directiva se cumple 1 e. 

de Josue 21:1-40, donde esta 

Entr·E? los tributos que las aldeas pagan a Jerusalen 

mencionaremos en primer lugar los que se hacian en espec:ie(ver el 

grafico de la organizacion aldeana y la tributacion de Palestina y 

su r-elacion con el imperio Persa en la figur-a 5).0bviamente los 

tributos en especie se hacian en los principales porductos del 

cuya existencia estan conf ir-mados tambien 

epigraficas 16 • Precisamente la funcion del templo rpcaud.::~r-

dieZ'.ffiO, consistente segun los. te:-:tos en J. a decim¿:1 

parte del triga el vino y aceite, entre otros productos, 1 os qU€? 

luego er-an almacenados en los depositas del templo(Neh.10:33-

40;11:44; 13:4,5,12ss). Para Oppenheim ( 196 7: '.?~57) 

Nikiprowetzky(1977:208), sin embar·gcl, el diezmo era infer-ior a la 

decima parte. La palabra diezmo habria perdido su significado 

primitivo y paso a designar- una parte, incluso en transacciones 

comerciales. Sea como fuera el comando de la pe~r·ce:•pcion dE? los 

diezmos estaban cargo de los sacer-dotes y los que la cu.mpl i<::i.n 

eran los levitas. 

Segun Avigad(1957) la existencia de sellos con el nombre de 

altos sacerdotes son una prueba de que la administracion fif.~cal 

fue concentrada alrededor del templo. Lo mismo, la existencia de 

monedas acuRadas con el nombre de los altos sacerdotes como el 

caso de Yohanan(BARAG,1984), aunque en este caso es mas la prueba 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

de que el sacerdocio cumple con funciones de mando propias de los 

ver apendice al final). La existencia, por otro 

lado, de sellos con el nombre de yhd, el nombre de la provincia 

en ,;:1r·a1r10?0, el paralalelo de los sellos lmlk de epoca monarquica, 

son una prueba de practicas fiscales centralizadas. 

En el caso del sello de yhwd/'wryw estamos en presencia de 

un sacerdote a cargo de la colec¿ion de los diezmos del aceite y 

~JUDA 

'"' 1 det:1s-> B€7!th ZUt-1 
1 

aldeas--> ¡ 
l 

aldc:-?as--> Mitzpah 1 

,;~J.dt:7!t:1s --> 

\ 

a lde.':\s-> Kei 1 ah 

aldeas·--> Ge;~et-/ 

Beth 
Hakerem 

VA. SATRAPIP1 

Gaza 
Ashdoci 
She:H .. on 

· ~ikko 
Galileci 

--· > J.~.r..~ .. l.2.ª.1~'..D. ' ~.L~ ... \.~.:Lc~. 
<;¡obet-·nc:1dor 
templo 

( s;2·1cerdotE·s 
J. evitas:.) 
-1 hm hp_b_h 
-ob1ras 

publicas 
-- servicio 

m.i l i ta.r 
- d.ie<.'.JTJO 

Tré:-1ns:.j 0F·clc:1n ia 
Idume¿.¡ 
NE?QE?V 

I MPEF~ I O PERSA 

mndh 
b 1 w - > t=:.~ .. r.:.~.?.g .. Pg .. L~ ... -~., 
hlk gF·an re}' 

t.eson) 

Figura 5. Tributacion y organizacion aldeana en Palestina. 

~21 vino, que era puesto en jarras con una medida estandar(cfr. 

tambien AVIGAD,1972). Un caso mas evidente es el del sello de 

"F'eL::iyahu, a del tributo"(lpl'yhw 

hms)(AVIGAD,1980),que aparece mencionado en Neh.8:7, 10:11, como 

uno de los levitas que firmaron el acuerdo. Este titulo de 

encal"'gado d(:?l tributo aparece en otros textos biblicos como en 2 

Sam.20:24; 1 R. 4:6, 5:28,12:18 aunque no se sabe si se trata de 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

un tributo pagado en especie o en trabajo(ms cwbd). 

El otrq tributo en especie que las aldeas debian 

Jerusalen era el 11 c:1mado 

dond<-:-? la p<.:i 1 abra l .b..m, tr·aduc:ida qt:mE~r-a l mente como 11 pan 11
, tiE?ne un 

sentido mas general de ali~ento o sustento, como c:1p1r·ec€-? E~:n 

proviene del titulo 

<.:i.s.i1'·io bel pib..ati, "st:?ñor del distr.ito", y tambiE·n apar·ec:e en las 

sellos publicados por Avigad(1979), donde se menciona a Elnathan, 

Yehoezer , Ahz.i,Yeshua,y Hananiah como gobernadores de Judá. 

A este impuesto hace. referencia Neh. 5:14 como un 

del cual él no hizo uso pero si los anteriores gobernadores. No se 

puede sabedr si se refiere a los anteriores gobernadores judios o 

a los samaritanos, cuya jurisdiccion parece haber comprendido en 

un principio a Juda17 • Segun la version latina de la Biblia de 

este texto, serian el equivalente de unos 40 siclos de plata que 

se pagaban diariamente. Aparentemente podria estar conectado con 

la referencia que se hace en Ab.1:7 sobre los 'nsy h 1 b..mk. !' "los 

homb1'-e·:; ¡ quf:? c:cHnr-:?n¿ c:lf.-? tu pan" o 11 df2 tu mesa", f.-?n r·efer·encia a los 

hombres cercanos al gobernador que dependian de este y era 

sustentado por dicho impuesto(cfr. tambien Ec.10:19). 

El otro tipo de tributo era pagado en tr-·abajo civil 

militar-. Demsky(1983) ha propuesto que la palabra plk que aparece 

el relc.'ito de la reconstruc:c:ion de las murallas de 

Jen .. 1salE•n, d€·?beria ser tt··.;;¡c·Juc:ia como "<Jrupo ch;! tr·¿:¡bajo or·ganiz.:~clo" 

y no como "distr·ito" como cDmunmE-?nte SE? ha h€~c:ho(Cfr.po1~ €:'!jemplo 

MYERS, 1971, quien afirma que documento refleja la 

situacion no solo administrativa sino t~mbien topogr-afica de la 

provincia de Juda y pueden ser comparados a los datos aportados 

por Neh.2:13-6 y tE?rmino plk es el E?quivalente 

hebreo del acadio pilk.u, ser-vicio laboral, o impuesto en termines 

c:le c::ons.c::r-i pe:: ion ,, . 
HS;J. c:1par-·E-?c:e E·n lo~:. te:-:tos 

neoasirios(POSTGATE, 1974) donde se menciona a battallones de 

trabajadores cumpliendo su servicio. La traduccion de plk como 

distrito seria una influencia tardia del hebreo talmudico para 

Demsk.y y por lo tanto la sudbidivison administrativa no seria sino 

una division f isc:al laboral que organizaria el pago del tributo en 

t t··· a bi::1j n. 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

El ti·-· i bu to €:::n trabajo esta claramente expresado en.la 

reconstruccion de las murallas de Je~usalen descripto en Neh.3. Y 

ese trabajo no se realiza sin orden sino de acuerdo a uno que 

tiene en cuenta la organ1zac1on de las familias extensas, 

aldeas y segun cargos y oficios.Cada uno de estos grupos repra una 

las murallas o las pouertas de la ciudad. Por familias 

f:i.gu1·-e:m, pot-· i=:jemplo, "lo~.; hijo~:; dr::> Has--Sena"(v.3) o 

hijo l..Jr-ias"(v.4). Por lugar figuran los de Jericó(v.2); los 

de Tr:.::•koa(v. ~·); los de Gabaon y M:i.tzpah(vv.7,15,19), la 

de Jersualen(vv.12,19), los de Beth Hakerem(v.14), 

Beth Zur-(v·.16) y Keil<~h( )vv.17--18). Pc:w o-i'icios estan "Uzü:::l, del 

'gn·?mio' dr.-::: los c:w·fr:~l::irE?s" o "H~.:i.naniah~ del los pE?rfwn.i.stc.<.s"(v.B). 

La clasificacion de los grupos profesionales tambien incluye a los 

mercader-es y a los sacerdotes y levitas(vv.1,16,18). 

Esta tributac:i.on implica fuerza de de 1 as:. 

comunidad es ··/ los grupos profesionales trasladada al poder 

central. Inde~endientemente de lo voluntario o no del mis1T10 

significa exaccion. La actitud de los nobles de Tekoa de negarse a 

realiza el serv:i.cio(v.5) es una pista para pensar que dicho 

tributo se aplicaba como una forma de coercion~Sin embargo este 

trabajo no solo es civil. La referencia de Neh.4:10-11, clonde st-.: 

la mitad de los hombres tomaban parte del trabajo, y 

la otra mitad estaban provistos de armas para proteger los muros y 

a ~os que trabajan, permite hablar tambien de dicho tributo como 

un s;c~t-v:i.c::io mi.lit.::11·-. En Neh. ~~·:16 SE::: afir .. ma que· la ''obr·a'' (ml · kt) 

de reconstruccion se ha realizado. Es probable que la connotacion 

la palabra ml'kh/t, traducido normalmente como obra o trabajo 

man u e:\ l !• se ha empleado tambien c:on el sentido de 11 f::0.€7!t"'V.i.C.iO 11
-

prestado a traves de un trabajo concreto(cfr.808:522). 

La existencia de cuerpos militares dentro de la satrapia 

para el cuidado de la seguridad interna, serian la prueba tambien 

la existencia de una conscripc:ion militar segun provincias y 

grupos familiares, aunque en este caso los ejemplos que disponemos 

. h.Y l smrwn 

''dE·?stc:1camento c:iE: f.~bdn.:~ny 

""bdnny mdynt ~(mrym), 

de 

V 
I problamente tambien del 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

can V , pr·avE·yendo alimento en d:.i.cho 

lugar(NAVEH,1981; 198'3 J c-11' ... \. (. : ·~ ,J;··1·) l'I La dgl, 

destacamento, aparece tambien en los textos de Elefantina para 

cjpsignat- 1 rn-E·cis.am<:·?nt.f~ a gr .. upo~0s mi 1 i t.an-::s. concebidos c:1 pt:\rti.r- de: 

la organizacion familiar(cfr.GREL..OT, 1972). 

ar·<;;,¡an i :::~ acion por aldea y grupo familiar extenso 

constituye por lo tanto la base de la organizacion economica de 

trabajo que se aplica tanto a las labores de la tierra como al 

p.:i.go di::? tr-ibutos tipci. f:3egun el f?stud .i .. o 

Tubowski(1969)sobre tenencia y trabajo de la tierra en Palestina, 

todo indica que la organizacion familiar se ha mantenido durante 

siglos hasta por lo menos el siglo XIX. Bajo este sistema son 1 OS:• 

rsy h'bwt los cabeza de familia los que deciden el uso y usufructo 

c:lf:.~ l ¿;¡ tierra comunal y 

colectiva en el pago del 

son los que representan la reponsabilidad 

tributo(ver capitulo 7). 

El autor de este trabajo explica coma las dominaciones 

posteriores a la aquemenida (desde la helenistica hasta la turca) 

nD :i.ntr·Ddujeron cambiDs sustanciales dentrD de 1 a es t n.1 e tL.ir· .::1 

comunal, aunque si en la economia por fuera de la misma. En muchso 

casDs se ha conservado la misma terminologia aplicada al trabajo y 

las herramientas en el arabe por influencia del arameo, la 

lengua que se hablo en Palestina a partir del pE·r· ioc:lo per·s~a. 

Podemos mencionar ,como ejemplo, el caso del yugo y la medida 

equivalente a la superficié que puede ararse con un par de bueyes, 

fddn en arabe , pdn en arameo(TUBOWSKI,1969; 808~804). 

En Palestina este regimen de prestacion de tributas al 

poder central en epoca persa no es nuevo sino que es la 

continuac:ion del sistema implantado durante la monarquia. 1 . 
Sam.8~4-17 explica como dicha institucion ha sido impuesta para 

he1c:E·t-· rt~!inar-21. t.:::-1 ''·fuf}ro df:?l rE?/ 11 (mspt hmlk), e~~ c:lE?cir- E•l dt.'?rechc:i 

de tomar a los israelitas y destinarlos al servicio militar, a los 

servicios de trabajo en el campo y a fabricar lo necesario para 

ambas tareas. Ademas tomara a las mujt.'!!r-es t¡~,:i,baj CJS 

artesanales y para los trabajos del palacio(vv.13,16). Todo esto 

ademas del diezmo aplicado al .cultivo de campos y viRas, 

bueyes y asnos(vv.15-17). 

Supuestamente este fuero real habia sido otorgado por las 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

comunidades al rey. Los ancianos de cada ciudad de 

lo~:; 12 

n::unido y pedido a "un CjUE? nos 

fue organizado de acuerdo a 

d.i~:;tr.itos. Lo~; .israelitas entonces "pagaban el tt-ibuto y 

su vida(l a Salornon todo~.;:, los:, dia~. 

R.5:1)(cfr.SHIFMAN,1967). No podemos dejar de hacer notar que 

dicho pasaje de Samuel refleja los intereses del poder central. La 

vis.ion opresora de la monarquia puede ser vista claramente en 1 

R.12 y en gran parte de la literatura profetica(ver capitulo 6). 

Tenemos durante el periodo persa vigente la hegemonia de 

la unidad superior sobre las comunidades. Jerusalen e~ la 

respresentacion de esa unidad superior, a traves del templo o de 

la mona~quia, la representante del culto a Yahweh. Por eso Esdras-

Nehemias sigue atribuyendo a la reconstruccion de las murallas y 

el templo de Jerusalen el florecimiento de la comunidad Judia. Asi 

como la monarquía habia justificado su dominacion sobre las aldeas 

porque de alli hab1a partido el pedido de instituir un rey, asi 

durante el periodo persa se justificaba el privilegio de Jerusalen 

por 1,:-,¡ nf.0<c::E•!::: . .i.d<-::1c:I de· t-c.::.·c::onst.1·-·uit- 1<::1 ''c::as:,<::1 dt.o- Y<:1htrJeh''. 

Es pOt'- tanto dificil los tributos que 

pc~rtE~necen E~statal propiamente dicha V , que 

pE?rtenecen ;:i. l templo. La relacion es estrecha y los poderes se 

entrelazan entre si. Esto se ve mas claramente en el c::aso de! 

Esdras el mismo un sacerdote, pero tambien con Nehemias, quien 

reimplanta el diezmo para el templo(Neh.10:39). La expresion mas 

concentrada de esta situacion se desarrolla en el tesoro del 

temp.lo. Es el sumo sacerdote el encargado de los almacenes V , el 

quien a su vez estaba bajo la supervision del gobernador, 

al punto que el mismo Nehemias interviene en el conflicto que !:;.F.!! 

produce cuando el sumo sacerdote Eliasib otorga a Tobias, un 

ammonita aliado de los samaritanos, el uso indiscriminado de los 

V , los bienes del templo(Neh.13:4-8). Nehemias entonces 

aprovecho para colocar al frente de les almacenes sacerdotes de su 

propia confianza. Sin embargo hay que decir que el 

qobe1'·nac:lor V , podPt-· de ira varianc:lo c::on el 

tiempo, tema que desarrollaremos mas adelante. 

El tt::!~:;cr-o de 1 tF.:!mplD incJ.ui.::1 las riquezas que fueron 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

llevadas en su momento a Babilonia y habian sido devueltas por 

Ciro(Ezr.1:9-11). Ademas cantenia el aporte de.los jefes de 121.s 

familias judias para la reconstruccion del templo, como parte de 

las ofrendas y el diezmo(Neh.7:70; 10 y 13:12), y tambien miles de 

piezas de oro y plata, V 
I las ricas tunicas sacerdotales, las 

cuales fueron entregadas por el mismo gobernador 1 G. El mismo 

segun nuestra cronologia~ en epoca de Esdras 

cont1···ibuyo 

El trabajo en 

judios(Ezr.7:20-22). 
el tesoro incluia una que 

empezaba por el gran sacerdote y seguido 

hsr en hebreo(Neh.13:13) o 

practicamente por el 

g~br, termino este ultimo 

tomado del persa ganza bara(lit. el portador del tes.or-·o) , S€71CJl.ln 

los decretos arameos de Ciro y Artajerjes(Neh.1:8;7:21)~ 

Asi como hemos visto 

tributos, debemos mencionar 

l<~ <:z§gani;o:c:1cion interna de:• Juda 

ahora los tributos que Juda como 

provincia debia pagar al imperio persa, seguramente parte de los 

350 talentos de plata que Herodoto(III,90) menciona. En el 

los samaritanos presentan por 1 .::1 

reconstruccion de Jerusalen se dice que si esta se reconstruye los 

judios no pagaran ni mndh, ni blw, ni hlk(Ezr.4:13). Hay que ver 

en estos tres impuestos una continuidad con los aplicados por elo 

imperios mesopotamicos en el pasado. Aparentemente los 

primeros eran contribuciones directas. 

La palabra mndh o mydh proviene del acadio mandatu, que 

hace referencia a medida, E?n ;,:¡c:ad io midda tu, 

cuyo significado es 

r:?.nv ic:ir-· pago, tributat·· (CAD 10/'.?: 46 

ss.;11/1:41; BDB:i101), es decir una determinada medida que se 

En Ezr.6:8 aparece mdt cbr nhrh, el tributo de la 

provincia, relacionado con los tesoros de la provincia, gzbry' dy 

Ese termino aparece tambien en Neh.5:4 y 6:18, COff10 myd t 

hmlk, 

motivo al empobrecimiemnto de la poblacion judia, el enajenamiento 

de tierras y de personas. En este caso se ve la relacion entre los 

tributos externos y la forma interna en que son percibidos, y los 

efectos que dichos tributos porvocan en el 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

EJ. termino blw/' es proveniente del termino 

impuesto, o del persa bari, pago en especie, 

( 18'19) , 

<:1C::t:idio 

\/t'?l'"bO 

bi J. tu, 

ab<.:i.lu 

un 1/1~10ss;BDB:1084). Segun 

impuesto en articulos de consumo. 80? basa solo en la aparicion 

Ezr.4:20 y 7:24, sino fudamentalmente en Jer.38:1,12 donde aprece 

l<-'i e:-:pr·ef..;ion blwy hshbwt y blw'y hmlkym, en referencia a pa~os y 

telas del vestuario real. 

El tercero de los tributos, el hlk es mas discutido. A 

nuestro entrender es similar al ilku acadio, con la misma raíz 

alaku , hebreo ~ hlk, ir, andar, caminar(CAD 7:73 ss). El ilku 

aparece ya en el codigo de Hammurabi(~30 ss.), pero tambien esta 

registrado en textos de Alalakh y del estado asirio.Puede ser 

in tE0t··pr·E·? tadc:i con'10 un s~:o·rv i-c io p1'·F2~::; ta do E?n di v0?r~::;,:i.s ·f or·m;at::;. Pu0?de 

ser un trabajo realizado en la propiedad de una autoridad , es el 

nombre de la tierra donde este servicio se cumpole, es el pago por 

ese servicio, es aun el nombre del que lleva adelante el mismo. La 

idea de ir hacia, caminar, que esta implicita en este servicio 

permite suponer que el origen de la expresion , como se ve en los 

mismDs textos de Hammurabi, por ejemplo, es el de un tributo en 

trabajo donde los que lo cumplen deben movilizarse para ello. El 

tributD puede ser individual, o como en el caso de Jerusalen 

colectivo, ya que el texto de los samaritanos acusa a esa ciudad 

de conjunto por el futurD incumplimientD de la obligacion hacia 

l CiS ilku/hlk recuerda por alguna de sus 

caracteristicas a tributos en trabajo del tipo de la mita llevada 

adelante en Sud America antes, durante y despues el imperiD Inka, 

como una exigencia a las comunidades de proveer mano de obra por 

tempDradas al centro politico y ecanomico, y la movilizacion hacia 

diversas zonas geograficas para su cumplimiento19 • Por ello la 

explicacion de Gesenius(1899~225) de que se trataria de un 

portazgo no es convincente ya que no tiene en CUE•n t.<:1 lo!:::. 

df.·? las fuentes acadias. Cabe recordar que muy 

probablemente todos estos impuestos eran ya conocidos en Palestina 

en epoca de la dominacion imperial asiria y babilonica. 
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La estructura aldeana y el poder central en Palestina 

NOTAS AL CAPITULO 3 

l)Una discución sobre las características del periodo desde el punto de vista arqueologico es imposible de 
desarrollar aquí pero diremos que desde el punto de vista tipologico - por ejemplo- la ceramica local de la 
epoca persa muestra una continuidad con la ceramica del ultimo periodo de la monarquía , es decir la ultima 
parte del periodo del Hierro II(Cfr.STERN, 1973 y BARKAY,1990). 
2)Al respecto seguimos la mayor parte de las ideas de P.Briant{ver bibliografía al final del trabajo). 
3)Algunas de las referencias mas importantes pueden ser encontradas en las siguientes citas: Jenofonte, 
Anab.I,4,9(Siria), Anab.IV,4{Armenia), Herodoto, I,192 y G.Curcio X,8{Babilonia), Estrabon IX,9 y Herodoto 
I,96-98,114-llS(Media), G.Curcio V,2,14; 6,7 y Estrabon XV,3,5(Persida). Para Palestina como veremos, nos 
manejamos con los datos provenientes del texto bíblico. 
4)Sobre comunidades aldeanas en el Antiguo Cercano Oriente ver el JESHO 18{1975), que presenta las ponencias 
del 6to International Congress of Economic History realizado en Copenhagen en 1974. 
S)Cfr. Bi.Or.36(1979):119-121 y BEFEO 73(1984):369-384. 
6)Los uxianos se dividían en los de la planicie, que segun Diodoro XVII,67 y Estrabon XV,6 son campesinos y 
los de la montaña, segun Arriano III,17,1. 
7)Esta definicion de economía real coincide con la definicion marxista del modo de procuccion asiatico.Al 
respecto ver mas adelante. 
8)Todas las referencias a inscripciones persas corresponden a KENT,1953 • 
9J"Cuando no sean terratenientes privado sino el propio estado, como ocurre en Asia, quiern las explota ¡a 
las tierras¿ directamente como terrateniente, ademas de enfrentarse a ellas como soberano coincidiran la 
renta y el impuesto o mejor dicho no existira impuesto alguno distinto a la forma de renta del suelo"{KARX, 
1973i1894¿: 733). 
10)Herodoto III,90-91;Estrabon XIII,1,12¡ XVI,1,3; Tucidides I;IX. Cfr. el comentario de J.Balcer en Bi.Dr. 
36(1979)276-280 sobre HOFSTETER, 1978. Cfr. tambien f .Josefo, Ant.Jud. XI,6 y MEYER 1901:41. Sobre pagos por 
servicios es interesante ver el registor del teosor de Persepolis donde se constata una salida de 5.300 
siclos de plata (o su equivalente en especie) para pagar a 13 personas de origen iranio en el año 32 de 
Dario I(CAMERON, 1948:doc.4). Este pago segun lo comenta Cameron parece ser a cambio de algun servicio al 
rey. Las personas parecen reunir una serie de meritos. Ver tambien el doc.5. 
11)Nos referimos fundamentalmente al fenomeno de los habiru. Cfr. entre otros a LIVERANNI,1965; BOTTERD,1982 
y ROCC0,1982, donde puede verse una puesta al día del problema.La reciente obra de O.Loretz(1984) no ha 
podido ser consulta sino a traves de comentarios bibliograficos, pero podemos decir que contiene una de las 

· mejores síntesis del tema hasta el presente. 
12)Para una posicion contraria ver WITTFDBEL,1966. A.Smith y Marx prestaron atencion en sus respectivas obras 
sobre el papel de la irrigacion en los imperios orientales •• 
13) Para los judíos en Babilonia ver CARDASCIA,1951¡COOSAN,1973,1974,1977. Para la colonia judía de 
Elefantina, SRELOT,1972. 
14)Sobre una discusion metodologica sobre problemas de demografía en la antigüedad en Palestina ver 
SHILOH,1980; BRDSHI & SOPHNA,1986. 
15)Ver LEFEBRE,SDB V:cols. 389-397; HARRAN,1961¡AULD:1979 sobre el tema de las ciudades levíticas. 
16)La mentablemente no podemos aqui desarrollar el tema de la produccion agrícola durante el periodo; solo 
mencionaremos aqui una lista de fuentes donde pueden encontrarse referencias a dicha produccion: THOMPSON & 
ZAYADINE,1973; SLUECK, 1940,1941; NAVEH, 1966, 1979;1985; CROSS, . 19068¡ 1969a, 1969b; SUKENIK, 
1933;AVISAD,1972; AHARONI, 1973:71-81; MAZAR et al., 1966. 
17)El sentido de esta parte es netamente apologetico de la obra de Nehemias. Al respecto vease mas adelante. 
18)Para una discusion del caracter de las piezas metalicas depositadas en el tempolo cfr. BATTEN,1949:99-101¡ 
BOB:12,204 y la explicacion dada en la Biblia de Jerusalen. 
19)Es imposible desarrollar a fondo esta comparacion por las características de este trabajo. Sin embargo 
consideramos importante hacer esta referencia y dejar abierto el tema para una futura investigacion. Para la 
organizacion del imperio inkaico y el tema de la mita nos basamos én MURRA, 1975,1980 
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CAPITULO 4 

P~1~t~c~ ci~ ~dm~n~s.tr~c~O~ 
y· t lt'- .:i. bQ.. .. 11. t.r.::..:ii. e:: .:L ón pe-11 ....... s..a 

A.ORGANIZACION FISCAL PERSA 

En relación a la comprensión del imperio persa y su poder 

de dominación se puede hablar, según P. Briant(1987:2), dE? dos 

enfoques diferentes, segun se tome uno u otro tipo de fuentes. 

Existiría una vision centralista, que se apoya en los textos que 

se refieren a las relaciones entre el rey y los satrapas, y un 

enfoque autnomista que, a partir de la especificidad de los 

diferentes paises sometidos 'al gran rey, quisiera negar toda la 

eficacidad práctica del poder imperial aqueménida 1
• 

Para estudiar la organizacion fiscal y administrativa del 

imperio persa tenemos en primer lugar el testimonio de Herodoto 

que describe las 20 satrapias de la epoca de Dario I 

Se trata de un comentario sobre un posible documento oficial persa 

historiador griego pudo h<:tber· conseguido (HOW 

WELLS:2301964; HERTZFELD, 1968). Incluso el mismo Herodoto (VI,42) 

ha descripto como, probablemente los reyes determinaban el tributo 

de cada uno de los pueblos y satrapias, en base a determinados 

calculas. Sin embargo, la cantidad de satrapias es un tema de 

discusion que a no esta resuelto. Las inscripciones reales persas 

oscilan de 23 a 32 :DB I, 14-17 da 23; DPe 2,10 da 26; DSe 3,21-

30 refiere 30; Dna 3,22-30 tambien 30 ; Xph 319-28 lista 32 y Dsm 

2,3-11 da 23), no sabiendose muchas veces si se trata de menciones 

a la division administrativa, 

sometido. (Cfr. MEYER,1901~84; 

o simplemente a 

BENGfffDN, 

un pueblo 

19T3:9-10; 

CAMERON;1973:47 SS.; GANDULLA,1976; CAH IV,2nd.ed.,1988:87-89). 

Otro relato, esta vez de Jenofonte (Cirop. VIII,6,1-22), 

nos penni te mas acet--ce:1 de la organizacion 

interna de las satrapias y de la relacion t:·?ntr·e 

poder· c::t:2n tt--a 1 • El obj E·t.i YO dE· or .. ganizacion 

obvio: absorver los tributos de J. CiS pueblos 

domin.::ic:lo~:; poi"" los aquemenidas, apropiat--se de 
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Política de administración y tributación persa 

parte del trabajo excedente de los sometidos en favor de la 

clase gobernante irania, y mas precisamente persa a partir de 

I 2 De hec::ho la unica zona que no paga tributo es 

pre!ci sarr1t.o-!n te! Persida (Fars) (Her·odotD III,97). Esta clase de 

gobernante irania-persa se completaba con jueces escogidos entre 

este ultimD pueblo y una asamblea de notables persas y médos, que 

actuaban como una especie de tribunal (Arriano IV,73; Herodot.o 

I,12~5;III, e:: c .. p ......... ") !I Cirop. VIII,3,1-34). 

Lo que salta a la vista es que los reyes aquemenidas se 

esfDrzaron por perfeccionar los sistemas administrativos, en 

¡:¡J. c.:üculo df? las posibilidades productivas de cada uno de sus 

c:lomin ios. Para ello en cuentc:1 la magnitud, las 

caracteristicas geograficas y economicas. Esto es lo que surge de 

pasaj E:?S de Her·odot.o citados mas ar-riba. Este 

"perfeccionamiento" de 1 .::1s formas d&? organ .izar J. a percepcion del 

tributo, por ende, no surgio de una idea genial preconcebida, sino 

de la propia estructura aldeana y de las propias caracteristicas 

de los territorios dominados y de sus medios y formas productivas. 

En los sistemas imperiales que antecedieron a los per-s.-as E:?n 

Cercano Oriente, tambien se observa el pago de tr· i bu to como 

forma de beneficio economice. El tributo era la forma prefer-ida a 

la esclavitud como medio de exacion del tr-abajo ajeno, con 

las depor-taciones de los asirios babilonios, las 

fc)rmas contE:?rd.das de ese l avi tud o ser·v idumbre por "dt.:>udas y 1 a 

utilizacion de tropas auxiliar-es en los ejercites de los estados 

conquistadores con la poblacion dominada. Otras de 1 as for·mas de 

aprovechamiento economice fuer-on la ocupacion de determinadas 

areas para contr-olar el c:omer·cio, curso de aguas, y la 

ocupacion de tierras, muy posteriormente esta ultima for-iT1a a . 

partir del ler. milenio a.c. (DESHAYES,1969). 

Las levas de hombres para servir al o a 

determinados tr-abajos civiles en el palacio o las obras publicas, 

es d~:cir· el sistema de conscripcion que aprovechaba la base 

aldeana, se habia desarrollado, fundamentalmente en 

este ler. milenio a.c., en favor del poder central de los diver-sos 

imperios (GARELLI & NIKIPROWETZKY,1977:205). 

En un sentido, los persas fueron continuadores de la forma 
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imperia) asiria: la dom~nacion de los otros pueblos se hacia sobre 

la base de la est~nsion del propio estado hacia las tierras de los 

dominados (GARELLI,1979:319-328). Sin embargo la definicion de 

estructura politica que montaron los aquemenidas, a J..:.-:¡ cual he 

denominado "imper·.io 11
, merece una aclaracion. Uno de los primeros 

que utilizo ese termino fue Hegel(1965): "l..:o!5 pt'?r-sas sometieron 

muchos pueblos, pero ellos respetaron sus particularidades; su 

gobi<~rno puede tanto ser asimilado a un 

imperio''(cfr.HERRENDSCHMIDT, 1980:70). Sin embargo hay que aclarar 

quf.? es te es un caso df.-? "modern.izac:i.on" de los termines que 

utilizaban los ¡;;¡r .. iegos, que hablaban del "gr·an gobi~~r·no 11 (megale 

arche) para referirse al estado aquemenida (Herodoto I,91). Segun 

Benveniste (1969) los persas utilizaban la palabra xsaCa para 

definir a la vez el poder y el dominio persa donde se ejercia ese 

poder-, pero no traduce 1 a pe:d abra 

di ce "Ahuramazda me ha dado e 1 >:saca" 

como 

::!'.' se 

"impE?.rio". Cuando Dat-io 

trata de ambas cosas: 

poder y el reino. Para Herrendschmidt(1980:72) sin embargo la 

traduccion de xsaCa por imperio no deja de ser una forma un tanto 

difusa de identificacion de ambos termines, por lo que propone 

identificar cierto uso que se le da a la palabra bumi ( "tierr-.:.-:¡ 11
) , 

con el tE-?r-mino "<_~obiet-no" (DN<:i 2 y DSf.-? 2). bumi seria "el conjunto 

d<~ tierras dominadas, y f.~\l un sentido, el impe1~io 11 • 

satrapa que tenia la funcion de velar por los 

inter-eses de los quemenidas en las provincias tenia su titulo 

(>:sCatr-apavan) que significaba "pr·otector del r·eino"" De algun.:1 

manera esta habia sido la funcion de los bel pi ha ti 

distr-ito") .::1sirios en las pt-ovincias del cual urgio el titulo 

phh que llevan los gober~adores judios y tambien 

como el caso de Tatenay(Ezr.5:6).Per-o a deferencia de los asirios, 

16s reyes per-sas se preocuparon por· la continuidad de la 

produccion en esos territorios, y no por el aprovechamiento de la 

mano de obra de los dominados en Persia como forma general 

obtener tributo. En muchos casos introduj enm mejoras que hicieran 

fructificar sus propios beneficios e indirectamente los de los 

grupos dominantes locales. Un ejemplo de esto ya lo hemos visto 

con la introduccion de mejoras en los sistemas de irrigacion, por 

caso las provincias del NE donde los reyes persas extendieron el 
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riego a tierras inclutas y en el mismo Egipto. El otro lo tenemos 

en Daskileion, Asia Menor donde Dario se preocupo personalmente 

por la marcha de ciertas plantaciones a cargo del ya mencionado 

templo de Apelo (cfr.DUCHESNE-GUILLLEMIN,1968; GHIRSHMAN,1961). 

El sistema de satrapias implicaba, a diferencia de las 

experiencias imperiales anteriores, un control fiscal, politice y 

militar mucho mas grande. La division a grandes rasgos a las 

unidades de produccion y fueron variando segun las necesidades del 

momento (HOW & WELLS, 1964:237). A su vez cada satrapia se dividia 

en gobernaciones o provincias, como vimos mas atras, y estas en 

distritos y aun subdistritos. Pero en tocios los casos la 

administracion estaba basada en la base estructural aldeana y su 

n~lacion con los poderescentrales locales. La organizacion ·de la 

satrapia se completaba con un chiliarca o jefe militar, que estaba 

.:~l mando de la local, sin el poder politice del 

su vez no tenia el mando militar del chiliarca. 

Ademas estaban los llamados "ojos y oidos del rey", una t..~spE?cie de 

inspectores que anualmente realizaban una girade control sobre la 

marcha de todas las cuestiones, ya sea las necesidades militares, 

el cobro de tributos o el culti.vo de 1 a~::; tier-r-as (Jenofonte, 

Cirop. VIII,6,1 ss.) 

los primeros reyes aquemenidas todavia no se habia 

terminado de delinear la politica administrativa imperial, y 

algunos de los territorios importantes fueron incorporados al 

regimen de las satrapias mas tardiamente, utilizandose sistemas de 

dominacion similares a los ya utilizados por 1 o~; heteos y los 

asirios lo cua 1 demuE?stra que, en un sentido, los persas no 
11 invent.::iron" sino que tomando de lo que ya se habia desarrollado 

anteriormente, perfeccionaron las formas anteriores de dominacion 

y exaccion de tributo. 

I ' pol.i.tica imperial· --consider·ada 

erroneamente como iniciada por Ciro el Grande por parte de 

Jenofonte(Cirop.VIII,6,16-22)-, incluira casi todos los pueblos 

del Cercano Oriente, sean sedentarios o nomades, agricultores o 

pastores, comerciantes o artesanos, dentro de la estructura del 

El regi.men de las satrapias servira para un contr .. ol 
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administrativo y fiscal por parte del tesoro real, per·o · tambien 

para el control politice y mil~tar de todos los territorios del 

imperio. Segun Oppenheim (1957) esto habria servido tambien para 

los recursos entre los pueblos dominados. Pero esa 

no se hizo en el mismo grado que la pE·r·cepcion 

de tributos. Por lo menos as.i. surge d€~ los documentos de la 

fortaleza de Persepolis (y de otros hechos que veremos mas 

adelante)(HALLOCK,1969). Asi se pueden extraer conclusiones de un 

ejemplo numerico y ver como se realizaba esa 

los productos almacenados que constituian el tributo aportado 

aldeas. En un solo a~o, el 220 de Dar·io I ( ~.(H) a . e . ) , 1 os 

depositas reales de la fortificacion recogieron en 48 poblados y 

aldeas mas o menos contiguas, 67.967,5 bars (1 bar = 1 1 

'marish 10 litros) de cebada; 10.378 bars de trigo; 406,5 de 

otros granos; 711 de harina, 180 de sesamo 1.090 de frutas varias 

y 2.857 marish de vino. ~l total del grano y la harina depositados 

fue de 74.462 bars. 

Ese mismo a~o los kurtash recibieron, siempre s~egun los:. 

la fortaleza de Persepolis, 12.176,2 bars de cebada y 

3.818 bars del mismo grano fueron utilizados para el mantenimiento 

del ganado y los animales, incluyendo los caballos. 

1707 bars fueron separados para la proxima siembra y por orden 

especial del rey, 1.376 bars de cebada fueron colocados pe:u~a 

propositos varios, como fiestas y celebraciones. Ademas lc•S 

kurtash recibieron 945,5 bars de trigo y 1.538 de harina; los 

mercaderes oficiales recibieron 2.211 bars de harina. El total de 

la distribucion del grano, harina y sus productos llego en ese a~o 

a 26.228,2 bars, los cuales 16.212 fueron entregados a los 

kurtash. Quiere decir que mas de 50 mil bars, o sea las 2/3 

partes, no era redistribuido, a lo cual hay que agregar que los 

altos funcionarios. y sus familias, y la familia real, comian de 

los tributos de determinadas aldeas o provincias previamente 

asignados segun las fuentes que ya hemos visto • Tambien para el 

mantenimiento de los animales, sobre todo los utilizados pra el 

ejE·n:ito y el tr .. ansporte, especialmente 1 o~.:; caba 11 os~ habia 

asignadas partidas especiales de tributos. 
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B. ¿ECONOMIA MONETARIA? 

En cuanto al metalice y su pago como tributo una de las 

conclusiones que podemos adelantar del estudio de la politica 

fiscal persa, es que , en terminas generales, todo lo que entraba 

al tesoro central no era colocado nuevamente en el circuito 

productivo. En primer lugar porque el ~etal era percibido, fundido 

y atesorado sin ser colocado luego como bien de cambio (Herodoto 

III, 96). Esto sucedio por la propia naturaleza de las relaciones 

y formas de produccion existentes. El intercambio realizado era 

mas bien un intercambio regido por las formas de trueque, mitad 

regido por el establecimiento de equivalentes en metalice (que no 

era uniforme para todas las zonas del Cercano Oriente), que 

servian como unidad de valor para esas transacciones, pero que no 

podia denominarse moneda ni dinero por cuanto rara vez se 

intervenia en el intercambio de bienes o servicios 4
• 

En la antiguedad del Cercano Oriente la economia monetaria 

no existio; como vimos al tratar las formas de la renta 

precapitalista (ver capitulo 3), el pago del tributo en metalice 

no significaba que estuviesemos en presencia del dinero. Toda la 

distribucion e intercambio de bienes dentro de la sociedad era·por 

lo menos en,su fase predominante, ejercida por el templo o el 

palacio. En todo caso podria hablarse de un mercado externo entre 

esos estados del Cercano Oriente, pero este era un circuito 

economice diferente del del interior, donde los productos 

obtenidos en ~l intercambio externo eran distribuidos y no 

intercambiados, cuando no se trataba directamente de bienes de 

lujo para la corte o para el culto local (GARELLI & 

NIKIPROWETZKY,1977:197 ss.) 

Es verdad que existian en las comunidades aldeanas grupos 

familiares que podian ejercer una actividad mas desligada de la 

economia estatal, pero el que manejaba, en definitiva, los 

resortes fundamentales de la distribucion y circulacion eran el 

rey o el templo (LEEMANS, 1977). Las compa~ias que realizaban el 

intercambio con los otros pueblos eran en cierta medida, 

regenteadas y controladas por el estada. Al estar la ecanomia en 
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manos del estado, la propiedad de las tierras, en ultima 

instancia, tambien en manos del palacio, del templo o de la aldea, 

la iniciativa privada en el sentido clasico de la palabra no tenia 

mucho lugar. La aparicion de la moneda, una mercancia como patron 

de cambio, en el seno de estas sociedades, no se hizo todavia 

necesaria ya que el intercambio estaba en manos del estado y los 

bienes intercambiados eran de propiedad estatal o comunal. 

Solo cuando el intercambio se generalizo a todo el Cercano 

Oriente, comenzo a aparecer la necesidad de un equivalente para 

poder intercambiar los productos. Ese equivalente fue en general 

mensurar y dividir en distintas el oro y la plata, facil 

unidades. No fue casualidad que la primera moneda haya empezado a 

circular en el Mediterraneo Oriental, acuRada por los lidios: su 

reino estaba ubicado en la zona de comercio que unia a griegos y 

orientales asiaticos (OLMSTEAD,1948;189)~. 

El segundo lugar donde empezo a circular la moneda fue 

precisamente en Grecia. Los persa~ comenzaron a a~uRar sus daricos 

como respuesta a la penetracion monetaria griega, pero en realidad 

no podemos considerarlos todavía como dine~o, que se utilizaba 

corrientemente como forma de pago, ni siquiera en la corte y sus 

trabajadores. Podemos hablar en realidad de una forma de 

transicion de una economia natural a una monetaria tal cual lo ha 

seRalado a su modo Eduard Meyer (1901~84) y mas concretamente 

Cameron al estudiar los documentos del tesoro de Persepolis. Meyer 

sostenia que la ordenacion fiscal de Dario I combinaba la 

economia natural ('Naturalwirthschaft') con 1 ,3 economica 

monetaria( 'Geldwirthschaft' ). Lo que salta a la vista es que a los 

trabajadores que actuaban en la orbita palatina al comienzo de la 

dinastia aquemenida se les pagaba en espec1e y se introdujo el 

metalice cada vez mas en los pagos, pero siempre queda la duda si 

realmente si se entregaba el metalice o era una forma de expresar 

el equivalente de lo que se entregaba. Ademas estos pagos no 

fueron generalizados a todo el imperio (CAMERON,1948:1-3). El 

hecho de que los daricos pudiesen ser acuRados en diferentes 

sitios y no tuviesen el val6r de una moneda de circulacion 

efectiva (OLMSTEAD, 1948:189; HARRISON,1982:181 ss.). 

Herrendschmidt(1980:92) el darico no podia ser considerado mas que 
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medio de prestigio. Para esta autora Dario habria sido un rey que 

qui zo de un modo "mag i co e in f anti 1 11 hac:et'- crecer 1 a economia de 1 

imperio. 

Con seguridad los reyes aquemenidas quisieron unificar el 

sistema de eq0ivalentes metalices que existia a todo lo largo y 

ancho del imperio y tambien evitar la perversion de las unidades 

de Pf?SD \/ , pureza del meta 1 ""' . Esto era corrientE~ y el 

resultante era la desvalorizac:ion de la unidad de medida, sobre 

todo en momentos de crisis politicas ~uando las medidas reales nD 

se respetaban (OLMSTEAD,1948:68-85). Herodoto CIII,96) que el pago 

de lc:is tributos debia ser hecho en medidas euboic:as, es decir que 

si. se se~alaba esto era porque no habia una unificacion de 

m~?d idas. 

Que la mayoria del metal recibido por los persas en calidad 

de tributo no fuera amonedado, ni mucho menos puesto en 

circulacion, ni reinvertido en su mayor parte en obras, 

probado por la gran cantidad de oro y plata que los griegos 

encontraron en los palacios de Persepolis, Susa y Pasargades y que 

causo tanto asombro a los historiadores de Alejandro Magno 

7 .Este asombro tambien esta acompa~ado por los relatos biblicos 

que describen la magnitud de la corte persa, la existencia de 

cantidades de metal precioso en ella (Est.1~5-7. Cfr. tambien 

Estrabon XV,3,6). 

C.TRES HIPOTESIS SOBRE EL ALZA DE VALORES Y LOS EFECTOS DE LA 

POLI TIC(~ PEF~SA 

Hay una idea vertida por varios historiadores ( GARELL. I /I.: 

NIKIPROWETZKY,1977; MELEAU,1973g337) en el sentido de que la alta 

tributacion aquemenida fue la causa de la suba de los valores de 

los productos y tierras en Mesopotamia ( Vt?r f igur-a 6) , que 

nosotoros llamaremo primera hipotesis. Como los datos que tenemos 

sobre este problema se refieren al area de BabiloMia, las 

conclusiones no pueden en ningun modo ser concluyentes, aunque sí 

nos permiten realizar algunas consideraciones sobre este fenomeno 
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de la suba de los valores de los productos y las tierras. De todos 

modos es evidente que se impone en este tema de la relacion entre 

el valor de los productos, el sistema tributario y el desarTol lo 

de los medios de produccion un estudio mas profundo, que 

posiblemente necesite de nuevas evidencias documentales para poder 

• 
• 
• 

desarr-o 11 at-!:;e 7
• • 

Asi mismo otras causas podrian explicar este fenomeno del 

alza de los productos. Una de ellas tiene que ver con el 

de incorporacion de nuevas tierras, sobre todo en Mesopotamia , y 

al E y NE del imperio. Si bien en el caso de los Murashu de 

Ni ppLn··, pc•r ejemplo, estamos en presencia de un caso particulár 

aun para Mesopotamia, se observa aqui que el valor de las tierras 

los implementos agricolas y al agua 

(STOLPER, 1974:194 ss.). Para este autor esto es el producto de 

una policitica de expansion de la poblacion y reasentamiento en 

terrenos abandonados previamente. R.M.Adams(1981:187) 

esta posicion, la idea de que tuvo que haber tambien una coercion 

extraeconómica de parte de los reyes persas, y no una libre regla 

de 11 mer··cr.:1do 11
• Stolper ha quE~rido ver- en t::l archivo t"ILn-ashu, la 

prueba ~e una economia agricola vigorosa, con variedad y can t.id,:;i.d 

de productos. Oppenheim(1985) la informacion 

provista por este archivo puede compararse con lo relatado por 
1 

Est.rabon(XVI,1,7) en el sentido de que en Borsippa las 

manufacturas de productos agricolas se producen en "sorprendentes 

gré:•.ndE~s cantidr.:1dE?S 11
, pero quE"~ la existencia rle la compar!1ia 

probaria la necesidad de solventar la crisis producida por la 

obligac:ion de tt· .. ibutar a la c:orona por parte de Mesopotamia. 

Surge entonces la comparac:ion entre los Murashu y los jefcc?s dr-.:: 

familia judios que en Palestina prestan a sus compatriotas, para 

luego quedarse CC)n b.ien€'.?s y hombr .. e~::; a de la 

insolvencia(Neh.5~4). Pero aun asi, tod.::\s las conclusiones que 

podamos sacar por el momento en relacion a esta cuestion son muy 

provisorias e insuficientes. 

En nuestra segunda hipotesis tenemos que consierar que, por 

otro lado, en Bactriana, Khorasmia, Aracho~.;ia, etc.,las tierras 

eran menos fertiles que en la Mesopotamia. Se necesitaba para 
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ponerlas en funcionamiento, por lo menos!, mas irrigacion, mas 

trabajo y mas. hombres. En los trabajos arqueologicos sobre la 

Bactriana se estudian los sistemas de irrigacion y de uso de la 

tiern:i en A.i Khaum. Mediante una prospeccion de los niveles de 

ocupacion, desde la Edad de Bronce hasta el periodo helenistico, 

pasando por la epoca aquemenida (GARDIN,1980,1980:492-497). Una de 

las conclusiones que surgen de estos trabajos tienen mucha 

sign.i ·f icacion 

d(?.~;an-ol lando: la 

esta segLtnda 
11 r·entabi l idc.id 11 

hipotE·?sis 

de 

que 

los 

E?stamos 

canales 

construidos era muy "deb.il ", .infiriendose qu€?. esta regicm habia 

sido elegida como objeto de un desarrollo intensivo respecto de 

otras tierras irrigables a menor costo . 

Dt:.:-sc:le E~ 1 punto de vista de las leyes que regulan la renta 

de la tierra, tema que ya hemos visto mas arriba, esta situacion 

podia pr .. ovoc::ar.. 1 a suba de los valores de los productos de las 

zona~; La para pcmef" en produce.ion 

tieY-ras nuevas hacia que, como dice Gardin, la rentabilidad fuera 
11 dc:?.b.i.l. 11 (cfr-. al n;>~;pecto A.SMITH, 19'7':fi1776¿:140--144). 

En el trabajo de Tubowski (1969:25 ss) sobre el dt:?.sar-rol 1.o 

de la agricultura en Palestina se explica cuanto costaba poner en 

condiciones un campo para su laboreo. La preparacion del SUE•lo 

virgen era muy duY-a. El grupo de trabajadores tenia que remover 

grandes piedras, luego limpiar la tierra de peque~as piedras y 

finalmente comenzar a cavar los surcos. Primero llegando hasta los 

primeros 50 centimetros y luf.'.?go h.::ista los 50 siguientes. Sin 

embargo la primera produccion del suelo no podia ser aprovechada 

para los mejores cultivos • 

Ademas en las zonas de tierra hasta hace poco incultas, era 

necesario dedicar gran parte de la tierra a la cria de ganado y 

los valores de los productos agricolas deben promediaarse con el 

de los animales y su carne, lo que al principio tiende a elevar el 

costo promedio de los productos. EJ. valc:w de 

productos se determina en general, como ya vimos, por el al .imento 

fundamental, en este caso la cebada (SMITH,1979¡1776¿:142-143). 

Log i camf:?n te, habia otros factores que tienden a disminuir 

las diferencias de la renta entre las distintas regiones 6 • Los 

caminos, los rios navegables, los mares etc. disminuyen los gastos 
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c:le tt"·anspot"·te, aproximando zonas distantes entre si . Este bien 

puede ser el caso del imperio aquemenida, donde una serie de 

cambios producidos con relacion a los medios de transporte durante 

el ler. milenio a. C. 

Se puede determinar, a pesa~ de la poca informacion de las 

fuentes, que el trafico rodante se incremento durante el imper··io 

.::1qur::!!men.:i.da, con la ut.:i.lizacion del carro y el caballo como medio 

de transporte. Es obvio que el trazado de rutas como el "camino 

dc-?.bio muchi.simci de car· ros; 

(BULLIET,1975:16; GHIRSHMAN,1961:182). Los reyes asirios ya habian 

comenzado a usar el caballo en funcion de tiro a partir del siglo 

IX a. C., pero fueron los persas con Ciro quienes desarrollaron el 

uso del caballo como bestia de uso comercial (DAT,11:62). Incluso 

en ese momento es cuando se comienza a utilizar un tipo de 

herradura rudimentaria (GHIRSHMAN,1961:187) . 

Los persas integrantes del grupo iranio que llego bordeando 

el Mar Caspio a fines del lldo. milenio a. C. al Cercano Oriente, 

ya poseia las tecnicas del manejo del carro y el caballo desde 

hacia mucho tiempo. Los que estaban a cargo del cuerpo de carros 

(rathaeshtar) constituian un grupo privilegiado ya atestiguado en 

el (Yasna 19:17). El uso del carro y el caballo para uso 

militar ya era conocido desde mucho tiempo. El carro y el c.:.ü:cal lo 

=·egLtn Estr .. abon se extendio por todo el imperio. 

Testimonios arqueologic:Os del uso del carro y el caballo para el 

tt-ansporte ten0?mos en Persepolis(GHIRSHMAN,1963) y en Asia 

Menor(DUPPONT-SOMMER,1966). 

Otro motor del transporte fue la domesticacion del camello. 

Esta se produjo en el Cercano Oriente no antes del 11 oo a. e. 
(BUL.LIET ,197:'.:i)., aunque ya era conocido por lo menos desde un 

milenio antes(HARRIS, 1983:161) 9 • Habia especic-::s de 

camellos. El camelus dromedarius, camello de una jo robe:¡ 

dromedario, y el camello bactriano, camelus bactrianus, camello de 

dos jorobas. El primero originario del desierto sirio-arabigo y el 

segundo de la Bactriana, al norte del ac:tu~.:i. 1 Afqhan.istan 

CBUL.LIET,1975:6; ROSTOVZEFF, 1932 :36, pl.III). 

Las ventajas del camello en relacion a los otros animales 

de carga era evidente: podia transportar mas del doble de carga 
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300 kilogramos- que un asno, podia hacer mayores 

distancias de un solo tiren, mas jornadas por a~o, y tt~nia gran 

capacidad para resistir un periodo mayor sin comer ni beber . Ciro 

(KENT, 1953~118)ya decia que habia puesto hombres sobre camellos 

no solo para la guerra. 

Es importante prestar atencion a la relacion que los persas 

establecieron con los nómades camelleros y sobre todo ccm los 

arabes(Herododoto III,88-97). Lo que hay que retener es que ya en 

la peoca persa el camello estaba no solo domesticado en sus dos 

variantes sino que existian tambien todc:\ serie de 

concoimeitnos para tratar de mejorar las especies en base al 

entrecruzamiento; se aprovechaba asi lo mas ventajosos de cada una 

fuerz,;:¡ y resistencia por parte del 

c.1g i l idacl por parte del dromedario. El camello reemplazo luego al 

mismo transporte de ruedasa a tal punto que el Islam, fue 

"sociedac:I sin f"Ut?das". Estf~· hecho se debio sin duda a que el 

camello podia pasar por lugares que un carro no podia hacerlo; no 

tenia ruedas que puediesen anegarse en caminos mojados, podia 

cruzar terrenos desparejos, atravesar rios y arroyos, y no tenia 

el adicional del carTuaj f.~ que equivalia 

proximadamente a una tonelada(BULLIET,1975:143,216 ss.,Fig.67). 

Sea como fuere, por los datos de que disponemos, para el 

siglo VII a C. o a mas tardar para el VI, los medios de transporte 

habian sido los suficientemente perfeccinados como para insidir en 

un mayuor volumen de carga y en una mayor periodicidad de los 

bienes que circulaban hc:\c:ia hacia deJ 

imperio(OLMSTEAD,1948) . 

Este fenomeno ha sido estudiado por los principales 

economistas clasicos como como un hecho caracteristico no solo de 

las sociedades mercantiles y capitalistas, sino como un elemento 

que necesariamente debia tender a aabaratar los costos de 

c.1 l macE•naj e, provision en menor tiempo y mejor forma, de materias 

primas y bienes perecederos, o de cuyo continuo flujo dependia la 

produce ion c:le:·. mE~tales V 
I el 

humano(SMITH,1979;1776¿; RICARD0,1959:199; MARX, 

de trabaj c1 

1'7>T3i1885¿ :115 

ss). Sin embargo cabe preguntarse si el desarrrollo de las rutas y 

los medios de trasnporte no ha sido sinci el producto ( y no la 
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Política de administración y tributación persa 

causa) de los fenomenos economices polanteados mas arriba. Es 

decir, la extension de las rutas y la incorporacion de nuevos 

medios de transporte, y el afan por su control por los 

para poder extender el acceso a 

nuevas tierras y product6s. 

La tercera hipotesis que planteamos 

valores de los productos en Babilonia como 

es el aumento de los 

causa de la derivacion 

de trabajadores agricolas hacia otras funciones~ Hay un te:-:to c:le 

Jenofonte(Cirop. VIII,2,5) que 

de c:lesarrollo del artesanado10
• 

nos permite suponer un alto grado 

Por su lacio las tablillas c:lel tesoro de Persepolis nos 

mencionan una cantidad de oficios: ebanistas 

cargadores herreros orfebres y cabreros 

c0?rve c:c:-? ros y artesanos en general, por no mencionar pastores y 

cultivadores, y trabajadores del tesoro sin especificar funcion. 

Entre el a~o 320. de Dario I y el 5o. de Artajerjes I (490-460 a. 

C.) aparecen mencionados 11.413 trabajadores, segun las tablillas 

publicadas por Cameron (1948 :14-16.). 

Es evidente que estamos muy limitados para poder sacar 

conclusiones de estos datos. No sabemos si se trata solo de 

trabajadores temporarios en la construccion de Persepolis o si es 

poblacian estable, como para poder hacer una comparacion entre la 

poblac:ion camp€?.s:.ina y la no campesina, para poder delinear una 

tendencia demograf ica que nos indique si hay aumento del 

tipo de poblacion sobre el segundo. Esto sin hablar del personal 

kurtash que las tablillas de la fortificacion 

CHALLOCK,1969,1985), donde la derivacion de 

trabajadores de las aldeas hacia la economia del palacio pero sin 

poder hacer una determinacion cuantitativa. 

El otro aspecto de la derivacion de poblacion aldeana en 

forma mas o menos permanente -ya que esta hipotesis plantea que la 

sustraccion de trabajo de la economia aldeana o local hacia la 

deberia ser en forma mas o menos estable-, esta ciada por 

f? 1 ser-vicio <:·m el ejercito. Fuera de la guardia personal 

pt'?r··m.:::inentF.~ de los 10 1r1i.l ''in1r1or·t.::1les''!• ·for··rr1c~c:la por· medos:; y pers¿::is:., 

es decir por un personal de elite confiable (Herodoto VII,83), 

cada pueblo aportaba sus hombres para el ejercito. Es probable que 
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Politica de administración y tributación pers~ 

la afirmacion de Herodoto VII,60 que dice que en el ejercito de 

la epoca de Jerjes habia l millon 700 mil("ciento S€-?tEmta 

miriadas'')hombres sea exagerada, pero lo concreto es que debia ser 

una cantidad importante. Logicamente esto era en periodos de 

1 C:\ hE?ChC:\ 

Herodoto(VII,61-81) de los pueblos que sirven en el ejercito 

persa, de acuerdo a un listado de tropas formadas en las playas de 

Doriscos, Tracia, coincide en general con la mencion de los 

pueblos integrantes de cada una de las satrapias. Esto probaria 

que la reparticion de los contingentes militares provenian de una 

si mi 1 ar· con~;i der.::1 c ion pn:·via del trabajo civil o militar y el 

tributo. 

De todos modos para estas dos ultimas hipotesis tendriamos 

que poder comprobar una tendencia continua, ya sea de extension 

del cultivo de~ la incorporacion de poblado~es 

aldeanos <..=il no agricola de la economia estatal, dede el 

periodo neobabilonico, que es el momento en que receptamos los 

aumentos en los valores de los productos y de las tierras. Lo que 

si esta mas o menos comprobado, segun lo que surge de lo se~alado 

mas a tras E?n la retraccion de tierras a partir del periodo de 

predominio asirio y esta si podria ser una razon suficiente para 

el fenomeno de alza de los productos agricolas. En todo caso la 

intervencion de Cirio en Babilonia, donde la crisis agricola es 

achacada <..'-\ 1 abandono por parte de Nabunaid del culto de Marduk 

(ANET:312-316), es muestra de la politica persa en vistas a la 

solucion de la crisis. 

En esta segunda hipotesis esta comprobado el ."i.ntento 

realizado por los asirios y babilonios para recolonizar, y la 

concrecion de la extension de tierras cultivadas a partir de Ciro, 

y sobre todo con Da~io. Sin embargo el alza de los valores de los 

productos ya habia comenzado con Nabunaid, unos 50 a~os antes de 

la conquista persa. 

Estos puntos de analisis por supuesto que no agotan la 

cuestion, ya que nuevos documentos, como dijimos antes, y/o el 
u . 

estudio mas en profundidad o desde otro angulo y su comparac1on 

pueden arrojar mas claridad sobre el tem.:.1 (cfr.OPPENHEIM,1970). 

Poi·- ahora la hipotesis que nos parece mas probable es la priemra 
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Política de administración y tributación persa 

que se corresponde con las referencias sobre la crisis social y el 

rol opresivo de los tributas en Israel, reflejado fundamentalmente 

en Neh.5 y en los libros de Ageo y Zacarias, y en el documento 

arameo de Ezr. 4: 12-16, donde se hace referencia a los tributos 

que pagaba Juda a Persepolis, y que veremos en el capitulo 6. 

Dentro de estas tres hipotesis al primera y la tercera no son mas 

que formas de extraccion de la renta, una en productos y/o 

metalice, la otra en trabajo humano no retribuido. La segundo 

hipotesis no hace a la forma de obtencion de la renta por medios 

extreconomicos pero si a las propias leyes de su obtencion en 

socieda0es precapitalistas y cómo ellas influyen en la extracción 

de la renta en los caso de la primera y segunda hipotesis. 

NOTAS AL CAPITULO 4 

l)Briant(1982:11-13) ha querido ver en el desarrollo economico del imperio persa, es decir en sus avances en 
relacion al periodo anterior, la negacion relativa del concepto de estañacion del modo de produccion asiatico 
,que entre otros desarrollo el mismo Marx en sus tesis. Para Briant tal cosa no existio y solo es una especie 
de vision europea en la cual los griegos trajeron al Asia conquistada el progreso economice y comercial. 
Lamentablemente no podemos desarrollar esta discusion aquí pero diremos que es posible comparar esta posicion 
con la de Stolper(1974), en relaciona sus conclusiones sobre el archivo Murashu(ver este msimo capitulo). 
2)DUCHESNE-6UILLEMIN,1968 afirma que esto significa el final triunfo de los persas sobre los medos. La tribu 
de los magos era de origen medo. Al respecto ver Herodoto III,73; I,107ss. 
3)DB I,5, donde Kent traduce xsa~a como "kingship". Ver tambien DPd 1, Dsm 2 y XPa 43, entre otros. 
4)Para los sistemas de medidas en metalico vease OLMSTEAD,1948:77 ss. 
5)Sobre la teoría de la aparicion de la moneda ver MARX, 1973i1864¿:56-102. 
6)Siempre los reyes mantuvieron el control de la acuñacion. De qué otro modo se podría interpretar el relato 
de Herodoto IV,166, que nos cuenta que Dario hizo condenar a Ariandes, gobernador de Egipto nombrado por 
Cambises, porque acuño monedad de plata para "competir" con el darico de oro • 
7)Meyer(1901:85J calculaba el equivalente del tributo total anual en unos 53 millones de marcos alemanes de 
esa epoca. Cameron (1948) calculo el siclo de palata (aprox.8,41 gramos) a razon de 0,25 centavos de dolar. 
Un calculo aporoximado daría los siguientes valores segun O.Curcio V,2,11(cfr. tambien Arriano III,16 17 y 
Diodoro XVIII,66): los 50 mil talentos de plata en Susa, mas los 120 mil en poersepolis y los b mil en 
Pasargades, darían un total de 176 mil talentos o sea, unas b mil toneladas de plata equivalentes a 6 
millones de dolares en base al actual valor del oro (unos 380 dolares por onza) y a la relacion entre el oro 
y Ja plata de ese momento que era 13,33/1 en favor del oro(cfr. re! comentario de E.Legrand sobre Herodoto 
III,95 en la edicion de Les Belles Letres,Paris,1939:143, nota 2.) 
8)Preferimos no utilizar el termino renta diferencial de la tierra que Marx utiliza para sociedades dominadas 
por el capital, por que precisamente no es el caso que estamos tratando. Ese concepto supone la existencia de 
un mercado de propietarios privados y no el monopolio de la tierra, como existe en el Cercano Oriente 
Antiguo. Sin embargo, el concepto puede ser clarificador en el sentido que este muestra como cuando hay 
diferentes tipos de tierra, ya sea por productividad, como por localizacion, el valor de la renta esta 
determinado por las tierras de menor productividad. Cfr.MARX,1973i1894¿:604 ss. 
9JLos pasajes de Sen.38:25 , Jue.6:8 y otros que aparecen en la Biblia haciendo aparecer el camello 
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domesticado en epocas anteriores, deben ser vistos como extrapolaciones posteriores de los siglos X al VIII 
a.c. Cfr.SKINNER, 1956:447¡ MOORE,1958:177¡ y FREE, 1944. 
10)Cfr. al respecto el comentario de FINLEY, 1974:37-64. 
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Política y justificación ideológica del imperio persa 

CAPITULO 5 

n~.:::· C.::J! J.. .:iL. t. .i.. C: ati. 

.'i. d E:!' c::J! ]. éJI g .i.. e:: a. 
y _j 1u1. ~ t. .i... -ir.:: .i.. e ati. e: .:i. ó n 
ci~J.. .i..mpE:!'r.i..~ p~r~a. 

La caracterización de Herodoto sobre 

frase donde define a Ciro como un padre, a Dario 

como un mercader y a Cambises como un se~or o despota, tiene una 

gran importancia (II: 89). 

f.::.n rey persa aparece como protector de 

tierras y campesinos, ayudado por Ahura Mazda, el dios _de 1 o~s 

aquemen1das que defiende la tierra contra el enemigo armado~ 

la mala cosecha y con t.1·-a la insubordinacion interna 

(BRIANT, 1980:42-43; Cfr DPd ~ 12-24; KENT, 1953: 136). 

El termino persa que se utiliza para este ultimo concepto 

(drauga) se refiere a toda tentativa de rebelion o de usurpacion y 

esta apOlicado con ese sentido en la inscripcion de Dario en 

Behistum, donde se refiere a todas las rebeliones que ha debido 

aplastar para consolidar su poder (DB 1). 

La caracter1zac1on del monarca como caudillo militar y como 

excelente guerrero es el otro aspecto. Las cualidades militares 

están muy presente en l~ idealogia monarquica aquemenida: Dario se 

enorgullece en sus inscripciones de su bravura en el combate (DNb 

::::.1--49) los textos griegos tambien subrayan t?S ti-J. 

de la monarquia persa y del derecho al titulo 

XI: .1~5, 1). Precisamente dentro de los simbolos reales figuran el 

arco y el carro de guerra, cuyo abandono antes del enfrentamiento 

con los griegos es se~alado por parte de los historiadores de 

Alejandro Magno, como una muestra del abandono de poder por parte 

de Dario III (Q. Curcio III: 11,12: Arriano III: 11,15). 

Tambien en las grandes inscripciones como Behistum, 

simbolo del poder es el arco. En Behistum, aparece precisamente 

Dario, colocando el pie sobre el rebelde Gaumata, y sosteniendo el 

arco con la mano (GHIRSHMAN 1966: 234-235; lam 283). Y en los 

la imagen del rey aparece con la lanza, que es el simbolo 

de la conquista, en una mano y el arce; en ( GH I F:SHMAN, 
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1977: plates 25, a-n). 

Sin embargo, las caracteristicas guerreras dentro de la 

ideologia monarquica persa estan subordinadas en ultima instancia, 

al deber de proteccion de los campos y de sus habitantes. Esta 

E?S en n2,:.;d.idad una "idf?<::ilogia dt~ la paz", en la medida en que 

tiende a asegurar la produccion en las zonas dominadas por los 

persas y a obtener el tributo debido (Cfr BRIANT, 1980: 44~45). 

El satrapa y el gobernador de provincia deben ser la imagen 

viva del rey en su lugar y los d~fensores de los cultivos y de la 

poblacion. · Si por el territorio no produce lo 

suficiente y esta mal poblado o se cometen violencias, el rey los 

desaloja del cargo y nombra a otros en su lugar (Jenofonte, 

Ec:onomicos, IV, 8 citado por BRIANT, 1980). 

Esta relacion entre soberania territorial y derecho sobre 

los habitantes que existe en el oriente asiatico, es perfectamente 

comprendido por los griegos que intentan conquistar el impro>r io 

aquemenida y deben asumir una postura de justificacion de sus 

derechos sobre el imperio y la necesidad no solo de conquistar los 

sino tambir+.'n los "c:orazonc~~-5" dE? sus habitan t.0?s 

(Plutarco, Sobre la fortuna de Alejandro 1,8 en Briant 1980: 

::::.a) • 

El exponente maximo de la idea de proteccion vehiculizada 

par«:'I los griegos <.~n un r-0?y fue Ciro el Grande: "un padr-e pat-·a los 

(Herodoto .III: 89), "nunca E'~-:plot.ador" 11 si€:?mp1·-·e 

bene·factor-" (Jf.mo·fcmte, C.irop. VIII: 2,9). 

El respaldo de toda esta ideologia monarquica estaba sin 

duda en Ahura Mazda, quien ayuda a los reyes a acometer sus 

deberes de gobierno. En Behistum esto apat-€.~CE? c:lar·amentE:?: 11 Ahur<:t 

Mazda m!e dio ayuda" y "gracia~~ ¿:¡ Ahur-a Mazda" son las e:·:prt-~s.ionef:5 

que mas se repiten en el disc:urso de Dario I, a la hora de 

explicar su triunfo sobre los rebeldes (08 I: 18-19; II: 20, 31). 

Ahura Mazda ha hecho que Dario sea un buen c:ombatiente, que tenga 

sabiduria y energia CBNb: 8). Ahura Mazda justifica por su favor 

la dominacion, territorial y el derecho a percibir el tributo de 

los pueblos dominados (DNa: 3). 

Ahura Mazda es el dios de la monarquia aquemenida como Amen 

fue el dios de la corona egipcia durante el Imper-io Nuevo, como 
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Enlil fue el dios de la corona sumera y como Marduk fue el dios de 

la de Babilonia (FRANKFORT 1970: 60-72, 290-332; LABAT 1939). 

Ahura Mazda es el gran dios que ha otorgado a los reyes 

aquemenidas el poder sobre Persia y todos los pueblos que habitan 

( ,Justino X 1: 

9,8, citado por BRIANT 1980: 59) y por lo tanto, los reyes locales 

deben someterse a la corona imperial como los dioses locales deben 

inclinarse ante Ahura Mazda. 

Todo esto no es mas que la justificacion del privilegio de 

Persia, cuyo territorio es el unico que esta exento de tributo 
l. Ahura Mazda es por tanto un dios que defiende los intereses 

nacionales iranies y es el monopolio de la tierra y muchas veces 

esta acompa~ado de de Mithra y Anahita, a quienes los aquemenidas 

siguen invocando como dioses tutelares (Q. Curcio IV: 13, 12. ASd 

y AHb). Estos tres dioses no solo seran los dioses de los persas, 

sino mas bien los dioses de la familia aquemenida y los defensores 

del estado imperial (HERRENilSCHMIDT, 1976: 33). 

l...a vis.ion "concentr·:.i.i:::.:~" que c:IE•scr-.ibe H~~rodoto (1: 1~54) 

sobre la estimacion de los pueblos dominados, que los persas 

tenian en relacion a la distancia que mediaba entre estos y el 

territorio persida, es la expresion de la idea que consideraba a 

Persia como el centro de la maquinaria imperial y del mundo. El 

imper-io, en este sentido, no era mas que la continuacion de la 

(xsa9a); era el reino y la sociedad persa. 

no solo E·r·a r-ey "pt:?rsa" E'! "iranio", sino qúe era "rey dE· todos los 

paises'' (Ol...MSTEAD ·1948: 272-288; FRANKFORT 1970: 333-352). 

l...a legitimacion del poder real aquemenida por intermedio de 

la religion tenia su reaseguro con la realizacion de la festividad 

del nowruz al comienzo del a~o. En el curso de esta fiesta, muy 

similar al akkitu mesopotamico, los pueblos tributarios venian a 

rendir homenaje al rey persa, quien actuaba tambien como el gran 

~;ac:erdote €~ncanJ.:.'<.do de L::t "n;?co 1 ec:c.icm" de los pr-oductc)s que, <:~n 

ultima instancia, pertenec:.i.a al dios del imper .. io, C:\ 

dentro de la concepcion economice-religiosa de los 

persas (OLMSTEAD, 1948). 

Que rol cumple, entonces, la supuesta tolerancia religiosa 

hacia los pueblos sometidos? En r-ea 1 id ad~ ya Du e: hcc?n se·-
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Gui 11 emin ( 1 c16c1) ha probado que la politica de los aquemenidas no 

ha sido de una tolerancia religiosa sino la de la utilizacion de 

la religion de los pueblos dominados. 

Objetivamente, sin·embargo, el respeto a la continuidad del 

culto debio intentar cumplir un rol determinado en funcion de los 

intereses de los reyes aquemenidas en las zonas conquistadas. 

tenemos en cuenta que el rol de los templos y del sacerdocio 

estuvo ligado estrechamente a la produccion, almacenamiento y 

redistribucion de bienes entre la comunidad y al intercambio con 

pur:-?b 1 os (FALKENSTEIN, 19~)4), comprenderemos porque la 

politica en materia religiosa debia tener un cuidado especial. 

La aparicion de los reyes persas como protectores de la 

local y hasta como los continuadores genuinos de las 

dinastias anteriores emparentadas con esos dioses, debia jugar un 

rol ideologico de tremenda importancia en la correcta marcha de 

las economias locales y por ende, c~n la percepcion de los 

tr··ibutos. Esto fue asi no solo en el caso de Babilonia con el 

clero de Marduk (ANET: 311-316) y en Israel con la comunidad judia 

que estaba fundamentalmente en Babilonia (Is. 41;44~ 28; Ezr.1) 

sino tambien de Egipto, a pesar de la leyenda negra que esbozo 

Herodoto (III: 27-30), y en el 

Daskileion , entre otros. 

casc:i del templo de Apelo en 

l...a definicion que dio Heroc:ioto sob1re Dar·io, "un· mer·ce:id€~r·" 

(III: 89), se ajusta tambien a esta caracteristica de la politica 

persa y no solo al hecho de que durante los aquemenidas, el 

comercio se desarrollo en gran forma. La definicion de mercader o 

traficante denota un elevado interes y habilidad por los negocios 

del p~.H-a lo cual J.a pol.itic:a de "tolE~ranc.i~.:i" Vf."'n.ia como 

anillo al dedo. Despues de tocio, Herodoto decia que Dario 

"traficaba con todas las cosas" y de alli su calificativo3 • 

Sin embargo, es necesario abordar este concepto de la 

tolerancia que tanto ha sido. utilizado por los historiadores 

modernos mas importantes de este periodo y sobre todo de la 

historia judia 4 

De lo estudiado sobre las caracteristicas de este tipo de culturas 

y sociedades del antiguo Cercano Oriente, y en particular de los 

persas, surge que ni se puede hablar del concepto de tolerancia en 
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una sr.H:if?dctd dominac:la por e.•l dt:.·•~potismo 11 natut-·2¡l 11
, 

señalado -segun sus conceptos- Aristoteles, al 

como le¡ h.::1bia 

diferentes formas de gobierno en la antiguedad (Politica III: 14, 

Esto .luego fue señalado por muchos filosofas y estadistas de 

la Edad Moderna que se dedicaron a estudiar este tipo de 

oara compararlas con el Imperio Turco ( 

ANDERSON, 1974: 470). 

Fue precisamente Mo~tesquieu(1748) quien planteo que~ la 
religion estaba en esos pueblos del Oriente como un sustituto del 

atribuyendo esto a condiciones geograficas y climaticas 

~3mith certf."'r<::im<;?nte dt?f.in.i.o el pn::;blema señalando que la 

diferencia entre Europa y Asia residia en dos tipos distintos de 

ec:onom.i.a (1979 i .1Tl6¿: ~:;~ 5(> ) u El economista del l .i bE?ra l i smo 

c:omp1r·endio que las formas despoti.cas de gobierno, donde la 

n:~ 1 ig i.on tenia mucho que ver, dependian no solo de condiciones 

climaticas y geograficas sino de unas formas determinadas de 

relaciones sociales diferentes a las que habian existido en 

Eu1·-opa. Marx(.197.1¡1939-41¿) completo esta idea planteando su 

conocida tesis sobre el medo de produccion asiatico•. 

Pr·ec:.isamr-.. ?ntE? el concepto de 11 to1et··ancia 11
, 

los derechos individuales o colectivos en materia 

politica y religiosa, solo podia ser el producto de un determinado 

desarrollo historico que se dio con la terminacion del feudalismo 

medieval y la aparicion de otro orden social a partir de 

Moderna y sobre todo, con la Revolucion Francesa 7 • 

la Edad 

1 a SOC.Ü?dad en E•l Cercano Oriente Antiguio y 

mas prE·cisé:1mE·nte en el Imperio de la idea de 

adel<:.u1·l:E? un.:::¡ politi.ca d!7? 11 tol~?r·anc:.ia 11 en el sentido moderno dE? la 

palabra. Recien comienza a hablarse de tolerancia religiosa 

dur·ante las guerras de religion de los siglos XVI y XVII d. de C. 

Segun F. Guizot(1935i1828¿, la tolerancia fue uno de los factores 

motrices de la civilizac.ion europeaª. 

En la sociedad persa el concepto de tolerancia es un gran 

r-2qu .i V!:JCO. En ella el individuo no ex.istia. El mismo Hegel dijo 

que en la sociedad oriental un solo individuo era libre (el n:-~y) , 

en la sociedad esclavista, algunos eran 

oi:l'"OS Caf"E~c:ian esa la 

1 .i bno>s y 

sociedad 
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supuestamente todos eran libres(ver mas 

El error de Hegel fue no observar que en Persia se daban a 

g l'·andE!~; rasgos las mismas caracteristicas que en Oriente. ·El 

estado persa era un todo dividido en partes~ todos eran subditos 

La supuesta tolerancia religiosa no era mas que la 

icleolo~¡ic.'I dE~ la conquista persa CHERRENDSCHMIDT 1976). A hura 

Mazda tambien se planteaba la destruccion de los demas dioses; no 

todo era bondad para los dioses de los pueblos dominados (Yasna 

Otra cosa es decir que los 

aquemenidas -como lo observo Nyberg, y lo re1rendo Duchesne-

Guillemin(1968:2)- tuvo la intenc:ion de "~.:i.si:?gurarse lo mas 

habilmf.?.nte posible e>l dominio dF.? loE- paü:.es ccmquist.ado~;" 

Con las ciudades griegas los aquemenidas pretendieron hacer 

lo mismo, habida cuenta en estas ciudades las luchas intestinas 

cos<::1 comun . Entn:? los griegos que actuaron en la celebre 

expedic:ion de los 10 mil, actuaron muchos 11 pros.cr i ptos 11 de 

polis del continente y de las islas que habian sido condenados al 

llamado ostracismo. El mismo Jenofonte habia sido expulsado de 

Atenas y luego se habia refugiado en Esparta (Jenofonte, Anab. I: 

2, l) tt 

los c:C:1 s;o~~, deseo fue conseguir una "paz 

mundial'' que segun Duchesne era un evento 

incalculable para el Cercano Oriente antiguo. 

bien porque la intervencion persa en todos 

de .importancia 

Esto se comprende 

los casos intento 

arbitrar en las crisis locales en las que actuaba.· En Babilonia, 

Ciro intervino en la crisis politica por el abandono de Nabunaid 

del culto de Marduk y una 

el costo de los produc:~os 

en la crisis economica que hacia subir 

( OLMSTEt~D, 1948: Dar·io 

intento impedir el enfrentamiento armado, sobre todo entre las 

ciudades Jonicas donde se desarrollaba una importante actividad 

comercial (Herodoto VI: 42)., 

En E~_1ipt.o, C<:1mbi~"-es y Dat··io adoptat··on une:'! politica bastante 

la de Ciro en Babilonia. Ambos ~e presentan como 

los faraones y dispuestos i:'.i continuar con la!:::. 

costumbres egipcias, a pesar de que en el caso de los cambises, a 

partir del accidentado suceso del Buey Apis, las fuentes clasicas 
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lo presentaron como un ejempl6 de impiedad (DUCHESNE-GUILLEMIN 

1968: 3; Estrabon X,3,21; XVII,1,27,46, Diodoro I,46). 

Para conquistar Egipto, Cambises no solo se apoyo en un 

general griego que traiciono al faraon sino en los egipcios 

adversarios de Psametico III. Pero luego confio al mismo 

Psametico el gobierno egipcio mientras conduela una expedicion 

militar a la Nubia (Herodoto III: 27-38. Cfr. POSENER 1936 y 

BRESCIANI 1973). Precisamente gracias a este fracaso es que se 

produjo la muerte del Ais, porque Cambises interpreto que la 

precesion que se realizaba con 

autoridad despues 

el, 

de 

era ·una manifestacion de 

desafio su la expedicion (DUCHESNE-

GUILLEMIN 1968). Segun la tradicion clasica, este hecho provoco 

luego la propia m~erte de Cambises como castigo (divino?) por 

haber actuado tan impiamente en Egipto. La 

Behistum tambien se refirio a este hecho, ~unque 

inscripcion de 

seguramente la 

intencion de Dario I era la de tratar de quitarle legitimidad a su 

antecesor (DB I: 43. Cfr. el relato de Herodoto III: 64 ss). 

Dario fue el que log~o llevar mas acabadamente esta 

politica en Egipto. Segun Diodoro (I: 95, 3,6) mando recopilar 

las leyes egipcias antiguas y para ello reunio a escribas y 

sacerdotes del pais (POSENER, 1936: 1-26) llegando a asumir el 

protocolo de los faraones egipcios como una muestra de su 

identificacion con las costumbres de Egipto. Diodoro dice que 

llego a estudiar la teologia egipcia junto a los sacerdotes 

(YOYOTTE, 1973: 256-259; Diodoro I, 58,3-5). 

En Asia Menor, en el caso del templo de Apelo porque era un 

centro importante de plantas y arboles, transplantados de la zona 

de la Mesopotamia, y el rey persa queria evitar que Gadatas se 

aprovechara de estos jardines (ver GHIRSHMAN,1961 y DUCHESNE-

GUILLEMIN,1968); en Palestina porque, como vimos, era una zona 

estrategica y muy importante; entre los nomades monta~eses y las 

aldeas de la zona de Armenia porque tambien era zona de cruce de 

rutas y de pastoreo (Jenofonte, Anab.,5,IV,1;4) y en las. rutas 

del desierto siro-arabigo porque el acuerdo con los arabes tenia 

suma importancia para poder desarrolllar el comercio en la region 

(Herodoto III: 88); y en Egipto porque los persas intentaron 

restringir el poder de. los templos que tenian en jaque 
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constantemente al poder ~el faraon, y producia desarreglos al 

acumular poder economice (POSENER 1936; BRESCIANI 1973). 

En todo c:aso, l~s caracteristicas que Herodoto (Herodoto 

III: 89) hizo recaer en los tres reyes aquemenidas por separado 

Ciro, un padre; Dario, un traficante y Cambises, un despota- bien 

pueden aplicarse a la monarquia persa de conjunto, solo que cada 

rey acentuo uno de sus aspectos. 

A diferencia de aquella vision "tolerante" de los 

aquemenidas aparece otra despotica e intrigante, igualmente movida 

por el propio interes. En Babilonia, Ciro apoya al clero de 

Marduk contra Nabunaid, pero luego lo reivindica a este y lo lleva 

a la provincia de Karmania en calidad de funcionario (F. Josefa, 

Contra Apion I: 149-153). De este modo, Ciro trataba de ganarse, 

seguramente, el favor de los adeptos al dios Sin, que tenia mucho 

prestigio en el sur de Mesopotamia, sobre todo en Ur, al 

sacerdocio de cuya fam~lia pertenecia Nabunaid (OLMSTEAD 1973: 

::::.6) • 

Es significativo que e~ las representaciones de Ahura Mazda 

el disco solar esta acompaAado por la lucha (DUCHESNE-GUILLEMIN, 

1968: 36). Ec evidente que los reyes aquemenidas contemplaron la 

posibilidad de que su dios principal supervisara a todos y no a 

uno solo de los dioses locales, como mejor forma de asegurarase su 

ascendiente ideologico sobre la poblacion dominada~ 

Sin emba1·-gc.1, la cantidad de rebeliones que sufrio el 

imperio persa en sus dos siglos de existencia, bastaria para 

demostrar que los dominados no estuvieron siempre conformes con su 

estado de subyugacion(ver apendice al final). En el ~520 a e. se 

produce la rebelion general en todo el imperio, sofocada por Dario 

I. Unos 2 aAos mas tarde se produce la rebelion en Jonia, Chipre y 

Lidia, las que se vuelven a producir cinco a~os mas tarde. En el 
1 

490 se produce una rebelion egipcio y cuando esta es suprimidad, 

se rebela Babilonia. Entre el 465 y el 455 a C. nuevamente se 

levantan los e~ipcios. Luego de unos aAos de cierta tranquilidad, 

se procue en el 410 a.c. la revuelto de los medos en Asia Menor, 

acompa~ada de disturbios en Egipto. Hacia fines del siglo los 

egipcios se levantan logrando esta vez su liberacion. En el 390 

a.c. se levantara Egipto nuevamente Junto con Grecia y Chipre. 
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Egipto vuelve a levantarse en el 379. Diez a~os mas tarde se 

levanta~a nuevamente Egipto~ y luego Chipre y Fenicia, liderada 

por Sidon. La situacion de rebelion general se mantiene hasta la 

llegada de Alejandro Magno, donde muchas poblaciones reciben como 

un salvador al macedonio. 

Hasta aqui hemos tratado de hacer evidentes los objetivos, 

los medios y los justificativos ideologicos de la politica 

imperial persa a la luz de los cambios economices y politices 

introducidos en el ultimo milenio en el Cercano Oriente. En el 

proximo capitulo veremos como los ~irigentes judios actuaron 

frente a esa politica imper~al y a sus propios intereses. 

NOTAS AL CAPITULO 5 

l)Crf .'A. SMITH,1979¡1776¿:141 para quien la rEnta era un precio de monopolio y Marx, El Capital. pp.574-577 
para quien la renta territorial supone un . privilegio que da derechos a disponer sobre determinadas 
posesiones. 
2)Ver tambien en HERRENDSCHMIDT 1980: 87-92. 
3) "ekapelene panta ta pregmata". Cfr BAILLY, Dictionnaire 6rec-Francais, Hachette, Paris, 1950. El 
Dr.Vasilios Tzaferis, del Departamento de Antig~dades de Israel, ha tenido la amabilidad de discutir conmigo 
confirmandome dicha traduccion. 
4)Ver capitulo 1, Introduccion. 
5)Cfr. al respecto ANDERSON, 1974: 479. 
6)Algunas de las obras mas importantes sobre el concepto del modo de produccion asiatico y que proponen 
diferentes soluciones al problema son ANDERSON,1979¡ MANDEL, 1974; GODELIER, 1969. 
7)Cfr HE6EL,1946il837¿:772-831. Para el marco historico ver ROMANO y TENENTI, 1975:128-156, 226-256. 
HOBSBAWUM, 1971. 
8)Cfr. tambien el tradicional Diccionario de filosofía (II, 1966: 803-805) de J. Ferrater Mora y a 
Campenhauser, H.F. Die Relígion in 6eschichte i1 Genwalt. Handwolterbuch fur Theologie und 
Religionswuissenchaft, VI, Tublingen, 19b2. 
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CAPITULO 6 

P~1~t~c~ y r~l~g~ón d~ 

1~~ d~r~g~nt~~ ~~d~~~ 

A.ORGANIZACION SOCIAL Y CRISIS EN JUDA 

HE?mos vis to e 1 rol opresivo de la tributacion persa para 

con los pueblos dominados. Pero si analizamos dentro de la 

comunidad judia, como dentro de cualesquiera de las comunidades 

dominc:1da~; pot ... 1 os pt:?rsas, podremos observar diferenciaciones 

sociales de otro tipo. consr-:?j er·os ,sgnym, los 

notables, hrym e incluso los sacerdotes, khnym, son 

de este grupo social que dirige la comunidad judia, a los cuales 

NE?hemi<::1s llama de conjunto yhwdym, j ud .i..os ( l'-IE~h. :.;~ ~ 16) . T.ambü2n 

Esdras (10:14-16) habla de notables y los elige a estos para 

Juzgar en la asamblea a los que han violado la ley de prohibicion 

de matrimonios mixtos y es de suponer que el hecho de que tambien 

utiliza el termino consjeros como Nehemias es porque desempe~aban 

una funcion mas o menos permanente, sea en funciones judiciales, 

sea en funciones politicas de asesoramiento. Los consejos de 

anciano$ y de jefes de fam~lia estan atestiguados en el Israel de 

epoca monarquica y en todo el Cercano Oriente(cfr.JACOBSEN, 1943). 

El mismo titulo de sgn' aparece en Samaria y es traducido 

por Cross(1971;1986)como prefecto, cuya funcion para el autor es 

la de sellar documentos~ 

gobernadot·· . 

cumplü:-rHk; f::~l papel de ayudante del 

Nehemias (5:17) relata como a su mesa se sentaban 150 jefes 

j ud ios. 

polit.ico 

Este era la clase dirigente que componia el staff 

V 
I con el gobt~!rnac:lor, aunquE· los limites 

distritales no eran muy claros y se mencionen algunos jefes de 

aldeas no juc:lias. Estos consejeros o notables participaban en la 

primera filas de las ceremonias oficiales, como en el caso de la 

dedicacion de las mural~as por parte de Nehemias(12:40) o la 

lectura de la Torah por parte de Esdras(Neh.8:13). 

En el libro c:le Esdras(2:69) se dice que jefes de familia 

kkJ.1m, E?n t.reg<~ndo 

importantes cantidades de oro, plata y tunicas sacerdotales. Esto 
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plantearia que la diferenciacion estaria dada por la riqueza, sin 

embargo esta es solo la manifestacion de la existencia de una 

clase basada en la posesion de la tierra. Forman pa1'-tE· df:? esta 

c:laSE:? los prestamistas que aparecen en Neh.5: 10 ss. cuando la 

crisis social, ya sea en especie( granos,etc.) ya sea en metalice, 

aunque nucna sepamos si no se trata de su equivalente tambien ene 

especie. Actuaran apropiandose de los campos, las casas, y las 

personas mismas de las familias de los campesinos arruinados que 
no pueden pagar sus deudas • 

y 

vistazo 

pc:1r·,:~ f.·?ntE;!ndt2r· 

a 1 r·f2g irnt:?n de 

la organizacion social 

propiedad de la 

Disponemos para ello de una serie de textos incluidos en el 

Pedntateuco, fundamentalmente, que son obra durante el pE?r··iodo 

postexil1co por parte de la escuela sacerdotal. 

El df.·? la tic.;:rn:i 

concepcion de que Yahweh es el propietario. En Lev.25:23 Yahweh 

dice:" tierra no pued2 venderse para siempre porque la tierra 

es mia, ya que vosotros sois para mi como forasteros y huespedes''. 

El hombre es solo un criatura de paso que hace usufructo de la 

la pt···opiec:lad c:IF:.· Yah\/\ieh · .. ¡ 
! 

int~rmec:lio del poder polit~co y religioso. 

administrada- por 

La explotacion de la tierra se organiza en torno al nuclE·o 

·f;::imili<H-. "En todo terrE?no de vuestr.:.:i. posesion d.:1r;:i~:; el derecho <::i.l 

rescate de la tierra. Si se empobrece tu hermano y entrega algo de 

su posesion su pariente mas cercano vendra a rescatar lo enajenado 

por su hermano''(Lev.25:25). La instauracion de la institucion del 

jubileo es el reflejo del acrecentamiento de tierras por parte de 

las grandes familias y por tanto un intento de morigerar ese 

proceso de concentracion de tierras (Lev.25:8-17) • 

El jubilE:?O plc:1nteatcc:i que C::E.1c:l2i ~·O ar1o~. las; .tit-::rr·as volvian <'.':i 

sus familias originales. La preocupacion por el acrecentamiento de 

tierras en pocas manos esta presente en Is.5:8 y su limitacion es 

parte de la politica de Nehemias. 

El texto sacerdotal P describe el proceso de concentracion 

de tierras c:lel siguiente moc:lo. Al p1~.i11c:.i.pio las 

sorteo por vuestras famillias a los que son muchos 
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daresi mlucho por herenc~a y a los pocos ciareis menos por 

hE:::r·f2ncia, donde c,:.<.yc~1'·a La suerte~ alli tendra cadad uno por 

las tribus de vuestros padres heredaras''(Num.33:54). 

En epoca del retorna esta practica esta presente en 

repoblacion de Jerusalen r·e 1 atada en las llamadas memorias de 

pueblo hecho suertes poara 

traer uno de diez que morase en Jerusalen, la ciudad santa, y las 

nueve partes en las otras ciudades''. En los vv.20-35 se describe 

en cuales aldeas o ciudades habitaron cada una de las grandes 

i'E1milias Juclias. 

Por su parte el libro de Ruth, libro que ha sido compilado 

en epoca postexilica, e~ muy instructivo en la relacion entre 

poosesion de la tierra y organizacion familliar. Ru.2~3 muestra 

a espigar en el campo detras de los segadores y quiso su suerte 

que fuer a dar en la parcela del campo de Booz, el de la fmilia de 

EJ. im€?.l€?.Ch'' n 

El tema del rescate de l i::1 

ampliamente desarrollado en este libro, u~ido al 

cual una viuda debe casarsE con el hermano o parient~ mas proximo 

al marido y asi la descendencia queda dentro de la misma familia. 

Por otro esta implicito en el libro de Ruth una sere de regals 

tendientes a morigerar la pobreza(Ru.3:12; 

lev.25:23-25;Deut.25:5-10). 

mies de vustra tierra no sigues hasta el borde df:? 1 c:r:~!T1po ni 

resto de tu mies''. Repitiendose este texto en otras 

partes del Pentateuco, igualmente pertenecientes a la escuela P. 

En E:-~ n ~~~~~;: 11. C:ipi--t=!CE' E• J. 7o. .:úío dE· n.;:•poso ( bad::it=·c::ho) 11 pe<. re.:¡ que coman 

los pol::we~:; dt:~ tu puE.~blo" n 

La situacion de perdida de tierras se ha dado a partir de 

un proceso que ha comenzado con una reparticion desigual de 

tierras( ya se apor ubicac:ion, ya se por caJ.idad) y sigue con la 

apropiacicm cada vez mas creciente de los grandes propietarios, 

avalada por J.as autoridades políticas, como se denuncia en 1 E.<. 

pro·fr::?ti c::a de epoca mon<::ír·qui c;::i. ( 

Os.8:1.4;12:9;Am.3:5;5:11;6:4;Is.2:7;5:8;11:1.2;16:24). Se trata 
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s;egun e>: plica Miqueas:2:2;3:11;7:3) dE· una CUE•!::.tion propia 

d<i? 1 11 podf."?r" • L_os g n::<.ndes poseedor-es se lanzan, muchas vecE?S, 

partird esta situacion a auna suerte de especulacion sobre la 

medidas val.orc-?s de los 

alimentos(Is.3:4,1:4;10:2;Am.4:1;5:12;Ps.82:3-4). 

Por otro lado hay que tener en cuenta que la tributacion es 

'igual para todos, tanto rico como pobre y por lo tanto los efectos 

se hace sentir mas en estos ultimes. Dice Ex.30:13-15( fuente 
sacerdotal.): "E~-;to es lo que ha de dara cada uno de los 
c:omp1~end idos el censo: medio siclo ~.;iclos del 

santuario ..• Todos los comprendidos en el censo de 20 a~os en 

acfa~lante pagar-a el tributo reservado ;..:.. Yahweh. El rico no da1~a m~.:..s 

ni el pobt-·e menos de medio siclo, al pagara el tributo .::1 Yahweh 

como rescate de nuestras vidas''. Nehemias(10:32) luego establecera 

una contribucion de 1/3 de siclo lo cual posiblemente signifique 

la adopcion de las medidas babilonicas, el estandar oficial de 

gran parte de las medidas del imperio persa2 •· 

Lo que debe destacarse es que en epoca persa vuelven a 

producirs las mismas consecuencias del periodo monarquico. Despues 

de medio siglo de desaparecido el estado de Juda, podemos rastrear 

en las fuentes mismas aldeas y el mismo poder opresivo vuelve 

ligado al centro de Jerusalen y a las grandes familiai, acaparando 

tierras y esclavizando por deudas 3 • 

En epoca de Nehemias el pueblo se rebelara contra el 

tributo del rey, a quien culpan de su situacion, contra el llamado 

"sustento del gobern<.-idor" y contr-a los prestamistas, es decir los 

ten'"·atenientes, a quienes el dirigente judio culpara de haber 

abusado del pueblo. 

Este pueblo estara pues integrado por campesinos, muchos de 

los cuales como vemos han perdido sus tierrras y l1asta sus 

familiares por culpa de la esclavitud o la prostitucion. 

"1-lE~mos tomado prestado ·grano p¿:..r-a poder vivir- ••• hemos 

epe~ado nuetras tierras, nuestras vi~as y nuestras casas para 

comprar grano en el hambre" ( Neh. ~}: 2-<::.) di et? el rec 1 amo popu 1 ar-

recogido por las memorias de Nehemias. Pero ese hambre esta ligado 

al tema dt~ la tr·ibut;..:..c:ion, ya quE~ el clamor sigue dicic-?ndo : "Hemos 

tomado plata para el 'tributo del rey sobre nuestras tierras y 
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Politica y religión de los dirigentes judíos 

vi~as, y he qui que nosotros sujetamos a nuestros hijos y nuestras 

[.)t-·osti tuc::ion), 

V , hay algunos de nuestras hijas sujetas (a 

facultad en nuestras manos para 

rescatarlas pque nuestras tierras y nuestras vi~as 

C::ltY .. O\::; 11 ( Nf.~h" ~:,: .t¡.··-·:.::1) • 

P211' .. te df.::.· t:.•s.ta masa de campesinos debera buscar sustentacion 

en otras tierras y en otros trabajos. Ag.1:6 habla del mstkr, 

tr-:aduc:.ido por ~::iutor-es c:omo "jornalero" o 

~:;impl E:·mE'n tf.::.·'' hombr·e qut::.· tr-ab.::1ja a jor·nal'' 4 • Alli Sf.~ dicE! quE· ''f.;!l 

mstkr recibe su paga en sac:o roto'', es dec:ir recibe poco y nada. 

Sabemos por otros pasajes de la Biblia (Bcfr .. BDB:969) 

skr es una retribucion que se le puede dar a un sirviente, un 

pastor, un artesano y hasta un soldado. La raiz .rskr, signi -r ic:a 

;,'llquilar, donde f.·?1 mstkr( par-ti ci pio presente de la forma 

hitpa'E>l) uno que se alquila a sim mismo, cambio 

dE:· una pag,:\. 

skyr( 

En Deut. 24:14-15, se utiliza una palabra de la misma raiz, 

lit.~:dqu.ilado): "No oprima.is <::i.l skyr- pr-ol:H-E? y mene~:;b:?r-o~~o ya 

se de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra y 

tus ciudades. En su dia le dar-as su skr .•• par-a que no clame 

Y~.:ih~-.JE?h contt·-¡;;i. ti y S(;?a E~n ti p€~cado". 

No sabemos si el mstkr/skyr constituian ya un grupo social 

detE?rmin<01do, fijo, o s:L Sf:? tr-a ta de trabajadores que 

momentaneamente han pasado de la orb.ita familiar a trabajar para 

otras familias o para el mismo poder ceritral, como en el caso de 

los kurtash de Persepolis. De Vaux(1958:118-119) cree que tanto el 

mstakr como el skyr eran jornaleros o aslariados cuyo orgien habia 

que buscarlo en ese proceso de empobrecimiento de los campesinos y 

·la perdida de tierras, obligados asi tr·abaj ar· 

Es evidente que lo que esta presente aqui es el problema de 

1 a tt·- ibu t<01cion como factor des.integrador de las 

todo en momentos de poia productividad 

comun id~.:idE?~; 

cl.imaticos. Esto era bastante corriente en aquella epoca aunque 

nunca podremos saber si las refrencias que se repiten en la Biblia 

en relac.ion a problemas en las cosechas, sequias y plagas son algo 

mas que figuras literarias. 
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Politica y religión de los dirigentes judíos 

En Zac.4:10 se habla de a~os de opresion y fracasos, de 

buscan mucho y hallan 

poco ••• por .. c::u<:1nto rni CE1~:;E1 E·~:;tE1 de~~~if.'2r·t.c1'' y ''J. J.amE• 1E1 ~::.f:"·qui<:1 10:;obrf.'~ 

esta tiE?r-r-a y ~:;obn:·? 1 so mon .l- -- ··-
'·- t::' ~:lo , sobre €:'! 1 tr-J .. ~JO ' 

!!::.obrr.o> f.'!! l E1C::eitf':! , 1!::.obt-E~ 1 c:is:; h O ii'I b Y"€-'.!~:; V 
I :;obt"'E! 

m.:.:¡nu<:.:¡l''(l~ll) •. Y nuev.:.im(;:ntE? E?n 2~1;:5-16 vuelve a da1'-~"' 

sobr .. e el vino, 

todo tr .. ¿ibaj o 

templo de Yahweh ••. venian al montan de 20 medidase y habia .1.0, 

G.Barkay(1990) ha planteado que toda la literatura que hace 

aparec•2r la supresion del templo de Jerusalen como causa de la 

ruina de Juda y Palesti~a no tiene asidero desde el putno de vista 

arqueologico y es una clara muestra de 

¡jp los acontecimientos. La continuidad no solo de asentamientos, 

toda Palestina, inclusive en la zona de Benjamin y en 

dE? Juda y los alrededores de Jerusalen 6 ),sino en la ceramica 

entre antes y despues del 586 a.c. es muestra de 

rJi cic-:~nc:lo. 

1 o que es t¿:imos 

Lo que si parece tener visos de realidad son los problemas 

demograficos que tuvo que afrontar Nehemias. Varias fuentes dan 

la poblacion juc:lia en diferentes sectores del imperio, 

ya sea desde la propia Biblia(Ezr.1:6; E~:; t . ::::. : 12 ; .1.. .1. : l 6 ) 

dt>sde otrso textos como los papiros de Elefantina(GRELOT,1972) o 

los textos de los Murashu(CARDASCIA,195.1; COOGAN,1974,1974,.1977). 

El relato de Neh.7:4 dice que ''la ciudad era espaciosa y 

tenJ.a muy poca poblacion", V 
I 

fundaban nuevas familias''. Neht>mias trata de solucionar este 

problf2m,'::\ con lo que en en Grecia lleva el nombre de synoikismos, 

una operacion de repoblamiento y concentracion de varias unidades 

demograficas mas o menos dispersas en un unico asentamiento 7 • 

Este repoblamiento fue precedido por un CE?n~5Ci ( Nc~?h .. 7: ~.) • En 

Neh.11:1 se relata como t>l goberrnador judio establecio que uno de 

cada diez habitantes de las aldeas y ciudades aleda~as, viniera a 

habitar a Jerusalen. 

Se hace dificil poder establecer cifras demograficas para 

el periodo con las fuentes de que disponemos. Si nos guiamos por 

las listas de poblacion que aprecen en Neh.7=Ezr.2, 1 a totr.d :.i.dad 
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Politica y religión de los dirigentes Judíos 

de los regresado de Babilonia ascenderia a 49.897 personas, 

incluyendo siervos y otras categorias .Pero si observamos la lista 

de Neh.11:4-24, lista segun familias y rango sacerdotal de la 

poblacion que se establecio en Jerusalen el total es de 3.952 y 

~un cuando multipliquemos esta cantidad por 5 como propone Avi 

Yonah(1966), llegariamos solo a unas 20 mil personas. Otras cifras 

como las prouestas por Shiloh(1980) para la epoca monarquica, unos 

10 a 15 habitantes para Jerusalen y sus alrededores, pueden solo 

servir como hipotesis pero son muy dificiles de corrobar~. 

Una vez analizados los aspectos de la organizacion social y 

la crisis que estallo en epoca de Nehemias, nos queda referirnos a 

la politica de cada uno de los distintos grupso dentro de la 

comunidad judia, 

politice imperial. 

su relacion con los samaritanos y el poder 

B. JUDICJS SAMARITANOS Y PERSAS 

En Palestina los persas apoyaron alternativamente a judios 

y samaritanos. Ciro y Dario dieron orden de reconstuir el templo y 

las murallas de Jerusalen, pero Jerjes ordeno la supre~ion de los 

trabajos haciendose eco de los reclamos del gobernador de Samaria, 

ele la cual Juda depenclio durante un tiempo dentro. de la Va. 

satrapia (Ezr. 1:1-11; 5:24 ss). Luégo Artajerjes I dio permiso a 

Nehemias para recomenzar los trabajos (Neh. 1,2). 

Ahora bien, en muchos casos, se ha hablado de politica 

contradictoria por parte de los persas (Cfr CAZELLES 1954: 1 ··~-:··· 
~ .. ...::,._:,-

124; UTCHENKO-DIAKONOFF,1982), quizas seria mejor hablar de 

situaciones contradictorias. Esto es lo que surge del estudio de 

la propia cuestion de las relaciones entre el imperio, Samaria y 

,Jucla. 

Los jefes samaritanos dicen que si Jerusalen se reconstrµye 

y fortifica se rebelara contra el poder imperial y este perdera no 

solo un punto ele apoyo estrategico (Ezr. 4: l'.?··-16) sino que la 

economia real se vera resentida porque no se pagaran los tributos 

89 -

1 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• •• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .! 
• 
• 

1 ...,, 
i 
l 
1 • 1 
1 



• 

Política y religión de los dirigentes Judíos 

correspondientes a la zona , mndh, blw y hlk. 

Las denuncias que los gobernadores samaritanos hacian a los 

reyes persas, como en el caso de Artajerjes I, iban acompa~adas de 

una formula .inequivoca referida a sus propios intereses que 

f.:?~staban en jUE?<.~o: "a nosotr·os qUE·? comemos L:i. ~~é.<.l del palacio no·::; 

resulta intolerable ver esta afrenta que se hace al rey, 

E?nV.Íi::\mOS i::\ el esta d<-:?nunc:.L::<." (Ezr-. 4:.1.4). Comer de la sal del 

palac:ic•, ~::.ignií'icab,::1 ser· un ''<:1limf.~:nt.ado 11 por· la c:o1·-te r·f.0al y t'!!Slé:'1r· 

a !:'~u servicio, df.:? iqua 1 modo c:omo los gobernadores judios 

alimentaban a sus notables con el lhm hP.b.h; la pé:'1lé:'1bl'"ª 

crb' (afrenta o menosprecio) signific~ literalmente ''reduc:cion de 

ri.queze:1~:;'', t:~n E·ste:•. car.~;o df.::.•1 t-f,?Y. 

La fuente biblica presenta a los samaritanos defendiendo 

sus propios intereses y no los del rey, al punto que se menc:ioria a 

aquellos que tienen que recurrir al soborno de los funcionarios 

persas, que tienen residencia en la satrapia (4~5), aunque tambien 

presenta a Artajerjes haciendose eco de esos reclamos. En F. 

JOSE·?fO (P1nt.,Jud • .1..1:'..2,.1 correspondiente a Ezr. 4:7 ss.), esta 

descrito el reclamo samaritano contra Jerusalen y la actitud del 

persa coloc:andose del lado samaritano, en la 

que las denuncias samaritanas eran e:: :i. f.:? 1··· t a ~; V 
; los 

en su afan de dar conc:esioneé a los judios para 

asegurarse su apoyo, terminaran perdiendo el control sobre Juda. 

Esto es lo que ha llevado a Cazelles (1954:132) a decir que 

Samaria estaba mas ligada al poder persa de lo que estaba Juda. 

Probablemente su aproximacion a los funcionarios persas residentes 

en Samaria logro persuadir por un tiempo a los aquemenidas de que 

habia que suspender la rec:onstrucc:ion de Jerusalem • 

Cuando nece.-~:;;.i c:lades; del pod<:=!I'" imp€0rié:'1l lo 

determinaron, los trabajos en Jerusalem fueron rf.'i!Comc-:?n;,:;::i.dos P 

incluso -como veremos despues- algunos de sus dirigentes jugaron 

un rol de acercamiento a Samaria con el objetivo d~ controlar 

mejor la region en favor de la corona imperial. 

Esto fue lo que ocurrio en Zorobabel bajo Ciro, Sheshbazar 

bajo Dario I, Nehemias bajo Artajerjes I y Esdras bajo Artajerjes 

II. Ya hemos comentado la situac:ion a comienzos del siglo IV de 

rebelion interna durante este ultimo Artajerjes. Ja 
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· Politica y religión de los ~irigentes Judios 

situacion que determino la mi~ion de Nehemias unos cuantos años 

antes bajo Artajerjes I, fue una rebelion anterior egipcia que 

habria seguido a las primeras derrotas persas frente a los::. c:¡t-iE•qos - -
y al apoyo que estos dieron a los rebeldes del Nilo. 

Maraton y Salamina, los atenienses aparentemente desembarcaron en 

una ciudad costera distante unos 100 kms de Jerusalem para 

apoyar la rebelion egipcia, lo que naturalmente debia provocar 

preocupacion de la corona persa CHEICHELCHEIM,1951; STERN,1973). 

J.ci!S pr··c:-::-ocupE:1cione:~:; ~F.:?Opo J. i ti cas 

y mas particularmente en 
dF!.• 

,Juda, 
l O!:::. 

(;? 1 

despoblamiento del territorio y la falta dé un poder local durante 

cincuF~nt<:71 añc)~:; debieron 'tener su lugar en la necesidad de 

reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalen 

Ageo I;t::>). s· 
'··· 1. <?ste no fue uno de los motivos mas importantes 

debia ser al menos, una preocupacion de los reyes persas como lo 

fue tambien en Jonia, Babilonia La preocupacion de 

los samaritanos por el cobro de los tributos correspondientes, que 

vimos anteriormente, logicamente tambien dependia de la buena o 

regular marcha de la economia de Juda, que habia que reflotar. 

los aspectos relacionados con 

reorganizacion de la vida en Juda despues del e:;-:ilio y con 

politica de sus dirigentes. 

C.LA CLASE DIRIGENTE JUDIA 

j ud ios; que part.i ci pi:":"lron 

' -J. ci 

1 E1 

reconstruccion del templo de Jerusalem, es decir, del estado de 

Juda, se destacaron Nehemias y Esdras. Estos actuaron en dos 

momentos diferentes, texto biblico compilada por el 

c:lenomindclo "cr·onista" los haya superpuesto en determinadas 

ac:<...:..sionE0s. 

Gracias a la critica biblica, podemos hoy establecer un 

or·clen en las partes que integran el libro Esdras-Nehemias e 

inclusive las memorias de cada una ele estos y 

elaboracion del Cronistaª. 
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Política y religión de los dirigentes Judíos 

Sin referirnos directamente a estos aspectos de la critica 

textual e historica, digamos que en general estos dos libro~:; son 

el reflejo de la escuela sacerdotal (P) que hace su obra durante 

Por eso no es casual que en Esdras-Nehemias, a los que 

hemos tomado como base para estudiar a 1 <~1 comunidad los 

aparezca claramente el grupo sacerdotal 

materia de reforma cultural y legislativa como artifice de la 

historia judia (LODS, 1969~ 281-316). 

entre estos dos el ir· .i. q f.?.n tes~ que hE·mos 

mencionado aparecera una diferencia importante~ 

presentado como figura laica mientras Esdras aparecera, desde su 

mismo titulo -escriba,sacerdote- como un personaje claramente 

l .igaclo <::11 C{::iZEL.LEEI, 1. 9~''i4) " {.~isi ap21r·ec:en 

a ambas figuras y a mostrarlas, una en su caracter de gobernante 

politice (Nehemias, el gobernador, phh) y el otro en su caracter 

religioso(Esdras, el escriba-sacerdote, khn hspr). 

En un capitulo anterior hemos tratado de esbozar el lurJar-

c:le , -· J. et clase dirigente judia en Palestina; ahora trataremos ~e 

clarificar el comportamiento politice de las cabezas mas visibles 

de este grupo social. 

Nehemias era un funcionario de la corte persa, era copero 

de~ 1 rey, en una de las capitales del imperio ( NE? h • .1 : 1-- .11 ) • 

poi·- lo tanto un personaje muy ligado - "l -· c:I J.<:\ monarquia aquemenida ya 

que la importancia de esta funcion esta proobada en 

angiguo Cercano Oriente (YAMAUCHI, 19~0). 

todo E?l 

Sheshbazar y Zorobabel tambien gozan del beneblacito de l.os 

reyes aquemenidas aunque solo ostentaron titulos que tenian qüe 

Vf21'- con la comunidad judia, como lo!:; <:k:- "pr:i .. ncipes d0? Juda" (nsyh 

lyhwdh) (JAPHET 1982: 97; 808: 

16-44; 2:~::;; 7:2; y E;~r·. 1 :8) o 

72, "cabeza de t1·-ibu 11 ;¡ c:-fJ·- Num . .1: 

(rsy h'bwt) 

(J.,~.:.). 

t::::· 1 sacerdote-escriba, versado en la Torah (7:1-6) 

era por su habilidad de escribir (el tE?:=·( to di ce 1iter-a1 tnf.?n te 

swpr mhyr) ~· un funcionario de la corte persa 

En el decreto de Artejerjes II otortgando nuevamente a los 

judios fondos para regresar a Jerusalem, Esdras aparece en 
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como un secretario para los asuntos judios en la corte: 

litc-?r"'i::llliH.7!nte: "sr:?cn:-?taricl 'par-El la lt'?Y del Dios del C.ü-?lo" (spr dt' 

dy 'lh-smy') (7:12 y 21). El mismo ~sdr-as dice que el rey siempr-e 

le habia dado su apoyo y que habia caido en gracia no solo ante el 

monarca sino tambien ante sus consejeros y altos funcionarios (v. 

NE-?hE'.:miEl~; Sf.-? c::ons:.idPt-c:i.ba natut-·a 1 mE1nte un 11 si r·v i.Pn te df.;:• 1 r·E·y 1
' 

( <:: bd k ) • En C:i::tSOS, los reyes aquemenidas se 

''la Li:-?y d1~? Moi~~f.·?1::. 11 (VII, P<'-"Slsim y l\leh. 2: ,+ .. ···~5). En realidad, para 

estos dirigentes judios Ciro y los aquemenidas no eran mas que el 

instn.tme_nto dE• Y.::i.hwr:?h y c:lr:? 101::; pt"·o"fi;?tas hebreo1s ( Ezr-. 1: l). 

Todas estas personas mencionadas arriba eran miPmbros de 

esa clase dirigente deportada por Nabuc:odonhosor como lo revelan 

sus genealogias, y que habia vivido en Babilonia a 1 a sombr-a dE• 

sus conquistadores. (lit. "gt:?nnen de Bab.ilcm.ia"), ,:;¡ 

pesar de su nombre, era hijo de un tal Salti~l lo qUt-? 

Sheshbazzar solo es mencionado 

CC)IHD ''principE-? df:? .Ju.da'''? pi:-?ro po~:;iblementE? Sf.-?~·:\ el mismo 

Sheshnazar, hijo de Yehoyaquim, que figura en el libro de Cronicas 

(2 Cron.3:18), y por lo tanto descendiente del mismo David (.JAPHET 

1982:94-95; MEYER 1896:76-77). 

En la version griega (Esdras V:5), Zorobabel aparece no 

s;.o 1 o como 

los judio~; 1 ' (Esd1'-a~:; 'v1 I :26 .. -27) .. 

Esdras es el que 

completa, cosa que es muy 

pt-·es"·E·n t<:i 

dt'?l qu1:;to 

·1. 
J.d "tr .. ibu dP ,Ju.da", 

genealogia en forma mas 

la escuela sacerdotal 

(LODS,1969:281-316), con una ascendencia continua de diez y seis 

generaciones hasta llegar al "fundador del sacerdocio, 

de Moises y Aaron (Ezr. 7:1-5). 

he1 .... mano 

Nf:?hE~mi.::•.S, contrario, ·solo menciona a su padre, 

Hachal1as, pero su linaje esta reafirmado cuando menciona a 

la ciudad donde estan tumba~::. de sus 

Di:-? he e: he:• , l\lehemias aparece como uno de los tantos 

notables que prestan a los ·campesinos arruinados, es decir, como 
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Política y religión de los dirigehtes judíos 

los miembros de esa clase dirigente poseedora de tierras 

donde tambien esta incluida su familia 10 • 

Renglon aparte merecen los sumos sacerdotes que describe el 

texto biblico actuando en ese momento, entre los que se destacan~ 

dos:.: l)Josue, una especie de sombre de Zorobabel (Neh. 12:1; Ezr. 

2:2 en .la version griega y I Esdras 5:8); el hijo de Josadak en F. 

(Ant. Jud. XI:3,10) y, al i<JUEtl que su padrE?, ~;umo 

sacerdote (Cfr JAPHET 1982:223-225); 2)Eliasib, el nieto de Josue 

(f\IE~h. 12:10), encargado de la reconstruccion de la puerta de las 

Ovejas durante Nehemias(3:1) 11 • 

Estos sumos sacerdotes aparecen en las listas genealogicas 

en varias oportunidades 12 Lo mismo ocurre con los levitas 

como· ya se~alamos tienen un rango de menor jerarquia clentt··o del 

sacerdocio de acuerdo la reforma de Ezekiel. En t.ü?.mpo dE? 

Nehemias (Neh. 11:22) el encargado de los levitas era un t.,;,11 Uzzi 

y su ascendencia lo muestra como un descendiente de la tribu de 

Las funciones que cumplen estos sumos sacerdotes y jefes 

levitas se relacionana con toda lo que tiene que ver con el templo 

y c:on E! l culto. Josue designo a los levitas para dirigir la 

reconstruccion del templo (Ezr. 3:8); el y sus hermanos e hijos, 

con otros jefes levitas -Cadmiel, Binnuy y Hodovias (v. 9)- que 

tambi~n son de la tribu de Juda, dirigen y supervisan la totalidad 

df2 1.::-t obt··a .. 

Los sc:-tcer .. dotEz·s y los jefe:•s los 

supervisores de las depositas donde se almacenan el trigo, el vino 

y el aceite (Neh. 13:12 y ss) y por supuesto, son los encargados 

de recaudar el diezmo y las primicias del suelo, de los arboles y 

ele-~ .l. o~; aclt:z•mc:-ts de otr .. as 

contribuciones (1/3 de siclo por a~o par persona (1)) (10:39) para 

el oficio. del templo. Todo esto es percibido conjuntamente por un 

sacerdote en cada aldea de lo quE~, Etp<::trc-:,?n temen tE?, 1 o-:; lr:·?vitas 

separan la dec1ma parte (10:38) como veremos mas adelante. 

V 
I Zacarias, a diferencia de los demas· 

hombres de la restauracion -representantes politico-religiosos de 

la clase dirigente judia son sus ideologos (cfr JAPHET 1982: 70 y 

ss): Pero mientras los dirigentes, tanto los que representan el 
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Política y religión de los dirigentes Judíos 

poder político, la casa de David o las grandes familias judías, 

asumen sin cuestionamiento la dominacion persa, Ageo y ·Zacarias 

plantearan en su vision la necesidad de un cambie politice (Idem). 

Esto estara marcado sobre todo en el caso de Zorobabel y 

Esdras y mas mitigado en el caso de Nehemias. Segun Japhet (1982: 

72) el hecho de que las memorias de Esdras oculten el 1.inaje 

dav1d1co de Zorobabel, mientras que Ageo y Zacarias lo resalta~ 

comcl un instrumento de=' n:?dencion (Ageo I: .12-.15; Zac 3:9) es. una 

muestra de esa idea de oposicion a los persas y de perspectiva 

independiente de los judios. 

Para Esdras (Ezra 6:14) estas profecias de Ageo y Zacarias 

solo pueden ser cumplidas con el apoyo de los reyes persas, los 

que son visto~; por los judios, como ya dijimos, COmD los 

instrumentos de Yahweh (I:.1--2; VI:22; IX:9). Japhet propone la 

habria llamado a la rebelion de idea de que Ageo por el contrario, 

los judios contra Persia (JAPHET .1982: 78 y ss). Es verd;,;¡d que 

Ageci (Ageo II: 23-24) profetizo que Yahweh ··~onmoveria los cielos 

y la ti€~rrc.i", 11 traston1;:u·ia los tr·onos de los r·einos", ".df2strui~···ia 

colocaria a Zorobabel en el trono de ,Juda. 

Ya el Deutero-Isaias ( Is. ~d. : 1 :s--17) tambien profetizo contra 

el (msyq), ,Jerjes, y 11 amo al 

levantamiento de Jerusalem (cfr. MORGENSTERN, 1962: 2~5-34). 

Rowley(.1963:239 ss). citando a Morgernstern, planteara que este 

n"°surgimiEmto "nac::ion.::11.ista" t.enc-Jt-a que ve:·1~ con le:' der-r-ota Pf."'rsc¡i 

en la batalla de Maraton. 

Pero al parecer ninguno de estos dirigentes judios se hara 

eco de esos llamados. Solo en Nehemias (Neh. 9:36-37) habrc.1 un 

lamEmto por 1 <:t si tuacion y se recordara que los judios sig4en 

siendo siervos de otrDs paises y que sus frutos son para los reyes 

(persas?), aunque esta parte es aparentemente obra posterior del 

Cronista (cfr. EISSFELDt, .1967). 

lo ha hecho notar P. Ackroyd(1990), el hecho de que, 
1 

los textos biblicos, y aun los textos de Elefantina, muestren una 

imagen de los persas ya favorable, f."°s un 

sintoma del doble caracter de los dirigentes Judios, la clase que 

en definitiva fue la inspiradora y/o redactora del texto biblico. 
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Política y religión de los dirigentes judíos 

Ese doble caracter se funda en su posicion como clase que por un 

lado sufre la opresion del imperio persa, y por el otro oprime a 

la poblacion campesina que vive en Palestina. 

Este caracter doble ha sido analizado por Briant(1988) para 

caso de Egipto. El autor termina por demostrar como el 

dE·?nominado "nac:i..oné.'llismo" egipcio no es tal, en el sentido que los 

levantamie·ntos no se r·ealizé:1n contré:1 los "persas" por un pr .. ob J. E·ma 

identidad nacional sino por una cuestion fundamentalmente 

economica. Muchos de los levantamie~tos son contra las mismas 

autoridades internas egipcias, pero el motivo es casi siemrpe el 

mismo: rechazar la politica de tributacion y presion central que 

se vehiculiza a traves de los satrapas, sean estos persas o no, y 

de esa clase dirigente egipcia. 

O.LA CASTA SACERDOTAL 

¿Qué rol jugaron los sacerdotes y levitas en esta crisis? 

¿Cual era su ubicacion dentro de la clase dirigente judia? 

son preguntas q~e se pueden contestar solo parcialmente. 

Estas 

En tomamos al grupo sacerdotal de 

conjunto, tenemos que decir que historicamente ha sido un grupo 

privilegiado de acuerdo a su funcion economice-religiosa: mantener 

el culto de Yahweh a quien, como vimos, las 

tierras y criaturas que hay en ella. 

Los sacerdotes son los encargados de percibir las rentas 

para el culto que luego se repartiran segun su categoria (LEFEBRE, 

SBD, \): 389-397); pero los sacerdotes que estan en lkas alclt'?as 

tii=men menos privilegios puesto que deben chocar precisamente con 

los jefes de familia que poseen las tierras y los an i m,;:\J. es, 

estan alejados del centro cultural por excelencia, que es el 

Templo de Jerusalem (ver HARRAN, 1961: 45-161; 

:·206) • 

ALJL...D: 1979: 194·-

Esto nos introduce en el discutido tema de las llamadas 

ciudade~ leviticas, es decir, una serie de ciudades aldeas que 

fueron los levitas para que vivan y saquen su 

s0stento de ellas, a partir de una parte del tributo religioso 
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Política y religión de los dirigentes Judíos 

( HM~F<AN, 1961: 45-46) y su escuela han planteado que la tradicion 

de 1 a!s c:iudade!:; leviticas constituia un esquema ficticio, sin 

ninguna base historica . Es evidente que se trata de una 

c:omposic:ion de 1,:,1 escuela P. Lo ficticio en todo caso, es la 

ubicacion de esta distribucion en la epoca premonarquica. Sin 

como seFí a 1 a (1961: 159-165), hay una serie de 

elementos real~s que no pueden ser~ ignorados, lo cual me 

inclino a tomar estos elementos para el periodo persa (cfr.AULD 
1979: 194:208), ya que de esta epoca es su composicion. 

Asi f.:"n Num.'..2~3~· 1-·-8 el pueblo ck? Isr~1el esta obligado a dar 

a los levitas cuarenta y ocho ciudades incluyendo o de refugio, es 

dcc?cir, ciudades concebidas como dominios extraterritoriales 

respecto de los litigios entre familias y tribus que servian como 

puntos de asilo para los perseguidos por actos de sangre. Servian 

para poner limite a la venganza familiar. Y E":n Josue 21: l--40 se 

relata como se cumple esta directiva al dejar a los miembros de la 

tribu de Levi esas cuarenta y ocho ciudades 13 • En Ezra 2:70 y 

en Neh. 7:T'!. se dice qucc? los l&?vitas habitaban "en sus ciudades" 

lo que probablemente es la confirmacion de la existencia de 

ciudadcc?s levlticas, aunque ta~bien se dic:e lo mismo de los khnym, 

las otras menores ordenes del culto y el resto del put:.:blo de 

Sin embargo, a los levitas, segun Harran, no se les habria 

permitido explotar las tierras del comun dE? la ciudad ( HA.RRAN 

1961: 48-51) . Este mismo autor dice que estas no habian sido 

ciudades-templo, ni lugares de refugio por definicion, 

algunas de ellas habian coincidido con antiguos si.ti.os 

extraterritoriales para la justicia tribal CHARRAN 1961: 51-54). 

La renta que perciben los sacerdotes son el diezmo; es 

decir, la decima parte de la produce.ion de trigo, vino y aceite 

entre otras cosas, asi como tambien otras ofrendas, perfumes, etc. 

(NE~hd. 12:·44; Estas son almacenadas en los depositas del 

templo bajo la supervision del. sumo sacerdote, quien tiene el 

cargo de superintendente de los almacenes (Neh. 13:4). 

grupo sacerdotal, los khnym son los colocados 

por encima de los lvym. Hasta la epoca de Ezekiel~ al parecer no 

hab.i¿:¡ di ferE;:;nci¿:¡cion y ·s€~ decia "sacerdotes J.evi tas" lJ+ Luego, 
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~"-·E· c:lir·,7~ ''s;acf.·?t-·dot:e1:'i·'' y ''li=:vitc:1s'' (EzE•k .. 44:10!, Cfr LEFEBRE,SDB,V : 

reservandose el primero de los titules a los descendientes 

c:le Sadoq, quien habia servicio en el templo de Jerusalen y se 

fieles a Yahweh Sadoq habia sido el 

sacerdot~ que reemplazo a Abiat:ar en epoca de Salomen ( 
, .. , 
. ,::. Sam • 

8:17; la conduccion del clero. De una ·f"onna u 

otra, los levitas ya estaban relegados en epoca postex1l1ca a 

funciones menores dentro de las actividades sacerdotales y, por lo 

tanto, los privilegios economices de esta funcion (Ezek. 

44: 1 ~.'.i) • 

La justificacion dada por ~zek1el ( 4L~: 10--1. :;;,) 1 os 

los ic:lolos cananeos. Lo probable es que los levitas estaban 

adscriptos a los santuarios de los "lug<::trer..; altos" luego 

fueron abolidos por las reformas deuteronomicas de Ezekias (2 R 

18: 4 ss) y de Josias (Deut. 12:12-18; 2 R 12:23). En c;..:..mbio, 

los khnym serian aquellos sacerdcites quE• 

adscriptos al Templo de Jerusalem. De acuerdo con la narracion c:le 

subian al altar de Yahweh en Jerusalem sino que compian panes sin 

Estos ultimes desparramados entre las 

ciucL::r.de~s, privadas dP oficiar en el 

·devenido en los levitas del periodo postexilico. 

quif.;!n ha c~ns~.;..ya.do t0?ori<~. d0? que fue 

durante el periodo de Ajaz y Ezekias de Juda, 

cuando habia comenzado este habia 

la escuela sacerdotal P, praduciendose la divi~:;ion 

khnym V 
l lvym. has t<::t momento la postura mas 

consistente es la de ubicar a P en epoca exilica y postexilica, lo 

cual no significa como lo ha se~alado A.Lods (1969~17 ss;281 SS. ) 

que la escuela sacerc:lotal no tomara elementos preexilicos. 

Los khnym participaban de las ofrendas sagradas y eran 

abundantemente compensados con dones compuestos por las primicias 

·~· .... l,J I:::.' lo producido por los ejidos de las ciudades (Neh. 12:44) 16 • 

Los levitas, por su lado, solo recibian la decima parte de 

ofrendas votivas, E•n qr·anCJ, vino y aceite, como se desprende 
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Política y religión de los dirigentes judíos 

tambien del mismo texto de Nehemias y de Numeres (10:3B;: 

18:21--.. :::::2). Este diezmo no era una contribucion anual sino una 

ofrenda derivada de la obligacion t=.d. codigo dt:::>l 

Deuteronomio (14:22-29; epoca de Nehemias 

(10:38-39; 13:15) se vuelve a reimplantar el diezmo, en este caso 

con el objeto que una decima parte de el sea .. . , 
d.L 

TE::>mplc:i. F ... ) .. ::.. texto de Nehemias (12~1.f.L¡.) afirma que este puso h 

ombres al frente de las camaras del tesoro para almacenar .las 
11 porc:ionE·~:; los sacerdotes y levitas, porque era 

grande el gozo de Juda con respecto a los sacerdotes y 

TE·nf.::>mos:- aqui r·¡:;.;t. t·· a ta do E· l punto de vista de P, justificando la 

exaccion de las contribuciones para el Templo y en 

Clf?f''O, presentado como una cosa querida por las aldeas en funcion 

del rol social y religioso del mismo sacerdocio. 

los levitas no sesempenan sino lo:\ funcion dE-? 

Templo en las ciudades donde han sido repartidos. 

1 C'\ 
• 7 48 ss) que las tierras de estas ciudades no habian 

sido destinadas a levitas en explotacion. Numc.;,;ros 

( .1. El: 20) la palabra de Yahweh dirigida al sacerdocio 

encarnado en Aaron, el hermano de Moises. "Y Yahweh dijo <:t ?'.i~:i.ron: 

de la tierra de ellos no tendras heredad ni entre ellos tendras 

lo que tambien esta especificado mas adelante para los 

levitas (vv.23 ss): J. os:. levitas haran el ~;~":!t"·vicio dt:·l 

tal::•ernaculo df.;) n:,?union y ellos llevaran su iniquidad, estatuto 

perpetuo para vuestros ~escendientes, y no poseeran heredad entre 
> 

los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los 

cLi.E~zm,os clE~ los; hijos clt:· Segun este texto, las 

ciudades leviticas, entonces, habrian sido distribuidas de acuerdo 

a un antecedente de la epoca de Aaron, el fundador 

por una orden de Yahweh. Este es un razonamiento tipico dE-? la 

escuela P que busca Justificar hist.oricamente la posicion del 

qt"'Upo sacet··dot,31.· 

Luego de los levitas otras ordenes menores existen dentro 

del grupo sacerdotal. En Ezr. 2:41-58 y Neh.7:44-60, 

mencion a los cantores, porteros, donados y a los 11 hi .. :i os dt:· 1 os:; 

servidores de Salomon 11
• Estos personajes que deberian cuml.ir 

tareas menores dentro de la orqanizacion sacerdotal, habt·· ic:1n 
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adquirido sus oficios por via hereditaria ya que asi son 

mencionados en el t0?)-: to • Las dos funciones mas discutidas han 

sido la de los donados ntynym y 1<:1 de los. hijos cü~ 

servidores de Saloman, bny ~=bciy slmh. Se ha supuesto que eran 

extranjeros(MENDELSDHN,1942) 17 • Sin embc-:1r¡;;_¡o fiO!::-

inclinamos a comprender a estas personas dentro de 

dependientes del sacerdocio y no como esclavos o siervos. 

En p1~ inci pio !' hecho de que parezcan en las listas 

mencionadas como integrando el 

pt-ivinc:i~.:i. 11 , c:r.~d J.. r· como 

conjunto 'de lo~:; 

de la comunidad judia, , -
J.<::! 

asamblea o khl, se~ala por lo menos que en este· momento no eran 

considerado extranjeros. los donados tienen un lugar definido de 

h;::ibi t;::icion en 1 a ciudad "f,:.r·1 0? l Oí=ó l junto ;::i las 

agu<:1s-' 1 (1\1r.':!h .. ::::;::~'6;11:;21). Los hijos de los servidores de Saloman 

aparentemente vivian fuera del templo. En ambos grupos hay nombres 

de origen extranjero Junto a nombres de orgine hebreo, 

C(Jmun en tod C:\ la poblacion de inc:lus;ivf1 

personalidades encumbradas como el caso de Sheshbazar(Cfr. DE VAUX 

1958:138-140; HARRAN,1961). 8.Levine(1963) afirma que estos grupos 

comparados a los integrantes de las guildas o gremios 

artesanales que ya existian en Ugarit y en Babilonia. 

En la epoca persa se habria aplicado entonces 

preconizada por Ezekiel, instituyendo leyes de pureza y exclusion 

de extranjeros(LEFEBRE,SDB V). A pesar de estos cambios el grupo 

sacerdotal de conjunto mantuvo e incremento los privilegios y 

funciones previas al exilio(cfr.Zac.3:1-10; Ag.2:11-14;Ezr.6:9). 

los profetas Ageo y 

c1.:iincidt:•n con la necesidad de la alianza monarquia-sacerdocio 

(¿para independendizarse del Persia?). Zac. 3:8 pone en 

igualdad a Zorobabel el enviado de Yahweh, descendiente de David, 

con i:~l s;umo sac:E~r·dote JosU('?.(6: l::Z-1~~~) ~''Y c~?l ~;;ac:1:.'!!t··dotr2 SE? s0:nt<:ir-·a E?n 

su ~:.c:J J. io y habr·;::1 EJn tr·e ambos; cons;pj o dt.::.· pé:'1;-: 11
• En 1 a pr-·o·ft:·cii::i no S-€':! 

c:cin e: i be orden mesianico sin c:onj unto dE·?l 

representante real davidico y el sumo sacerdote. Otra vision de 

Zacarias(4:11-14) t,::1mbi0?.n ~:;i tua a ambos p¡:~r-~;onaj E?S como 11 1 os dos 

hijos del oleo'', o sea ungidos por Yahweh, y que segun Caquot(.1972 
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Política y religión de los dirigentes judíos 

E;usti tuyo al "mE?sianismo real 11
• 

EJ. inc:r·E·mento del poder sacerdotal los 

se manifestaria claramente en el hE?cho de l~!t 

de monedas por· parte de sumos sacerdotes como 

Yohanan(BARAG,1984). Es que la misma dominacion persa consagro la 

po!:.i e ion sacerdocio como autoridad nacional suprema. Similar 

actitud tomado como vimos, en Egipto!, Daskileion y 

Hü~t-apolis. En su edicto, Artajerjes haci.::1 suy<~ la "ley de Dios" 

como una "ley del rey"(pers<:i) y e:-=?>:imia del tr·ibuto a sacerdotes y 

levitas(Ezr.7:12-26). 

Pero, muchas veces políticas determinadas de 

persas no siempre tuvieron apoyo entre el sacerdocio judio, 

porque fortalecian el rol de los gobernadores. Esto se ve en el 

intento dE? Dario I I I contri:.1lar· . Palestina a trc.-:r.ves del por 

sacerdocio judio, por medio de yahweizacion de S~maria y la union 

matrimonial de la dinastia de los Sanballat y los judios. 

Según F.Josefo(Ant.Jud.XI,7,lss), 

Yehohanan, el sumo sacerdote de Jerusalén, 

después de la muerte de 

fue sucedido por su 

hijo Yadua. Al mismo tiempo Dario III nombró a Sanballat (Ill) 

Algunos historiadores c:~f innan que 

confundió los acontecimientos con lo ocurrido durante el tiempo de 

I , el personaje de ese nombre mencionado en época de 

Nehemias(6:10,13:28ss), pero si miramos a los documentos de Wadi 

ed-Daliyeh, la existencia de hasta tres Sanballat es perfectamente 

posi b l l'? e CFmss, 1966; 1969;1974). Los samaritanos con el impulso 

de los reyes persas, intentaron consolidar buenas relaciones con 

los judíos a través del ~atrimonio de la hija de Sanballat con 

Menashe, hermano de Yadua. En Jer~salén condenaron el matrimonio, 

pero Menashe intentó mantener su posición en el sacerdocio judío y 

también qana1'- la e: l. asf2 dirigente samaritana, 

p¡r·c)ponif!:!ndo la construcción de un templo en el Monte Gerizim. 

Daría dió su aprobación a la construcción del nuevo templo como un 

modo de estabilizar Palestina por la vía de un acuerdo religioso-

po 1 í ti co en t n? las dos grandes fracciones provinciales que se 

disputaban el dominio de la zona. 

J.Meshorer(1982:31-32) ha sugerido recientemente que el 

ha 11 <!lzgo dE? monedas en Samar i<:i. con 1 a inscripción "smr·yn 11 (e 1 
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ciud,:,¡c:I E·n paleo-hebreo) y E! l nombr·€~! 

<~.con tecimiE~n to~; por 

mismo modo el hallazgo de una moneda en Judá portando 

el nombre de Yehohanan el sumo sacerdote (BARAG, 1984) 

con ·f' i r·mc"ilr· la existencia histórica de clicc:ho pt=:!1~sonaj E·. Las. 

monedas encontradas en Samaria pueden ser fechadas entre el 375 y 
1 

el 335 a.c. Menashe, según el relato ele Josefo se habría dirigido 

la provincia del norte con un grupo de sacerdotes judíos a los 

que Sanballat dotó de tierras y medios económicos. Según Meshorer 

y Stern(1990:224-225), 

gobernador y la ac:u~ac:ión de las monf~·c!c:1~=; 

conmemo~ación de la ~~ección del templo. 

nombr-f2 de un 

habr~.a siclo 

pr·· in ci p•:? o 

·hff .. c:ha en 

Lr.:t ley de Dios, que Esdras leyo al pueblo, sera 

entonces la base fundamental tanto del derecho como del rito, lcl 

que sera fuente de discusion entre los rabinos dE?. la epoca 

mishnaica(CAQUDT,1972:162). Con est~ ley la autoridad del 

la comunidad era total, aun cuando estuviesen gobernadores 

al frente de la misma. Los sacerdotes entonces presentaron dicha 

como la revelacion realizada por Yahweh hacia mucho tiempo a 

Moises, junto a tradiciones preexilicas. Algunas de las practicas 

sancionadas por la obra sacerdotal son la observancia c:lel Shabat. 

y la institucion del Yom Kipur, el dia del Perdon. 

Ll descanso semanal c:lebia ser observado 

s .it.:m do ca.s tiqado con in f 1·-acc:j_one~; al 

mismo(Ex.31114;35:2), lo que se agrega la pt-·ohi bi e: ion de 

encendei·- Asi se explica el impetu impouesto por 

Nehemias(13:15-22) para reprimir las actividades economicas en dia 

sabado. Nehemias prohibio el comercio, el acarreo de viveres, la 

fabricacion de vino y expulso a los mercaderes de Jerusalen. En la 

comunidad de Elefantina tambien se implanto el sabado a partir de 

la reanuc:lacion de las relaciones con Jerusalen en el siglo V a. C. 

El autor de un ostrac:on en arameo escribe a su mujer y le informa 

dia sabado el pasaje del Nilo en barco no era posible y 

tampoco el transporte de mercancias((GRELDT~1972,no.91) 1ª. 

La importancia otorqada por el judaismo del e;.:ilio a la 

E::-:p.1.acion de los pecados publicas~ se traduce en la legislacion 

sacerdotal de la epoca persa por la instauracion del Yom Kipur 
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Politica y religión de los dirigentes Judios 

(Lev.23~26-32). Igualmente queda la codificacion de los diezmos 

sacerdotales de los cuales hemos hablado mas atras, / que f:5C:H1 

resitutidos por Nehemias(2:16), a pesar de la crisis social. El 

sesgo de la escuela sacerdotal ( F) reconociendose como grupos 

social dirigente se expresa en el interes por hacer cumplir las 

reglas de pureza y los ritos como el de la purificacion del 

agua(Num.19) y el de la investidura de los sacerdoptes(Ex.28-29). 

los ritos con una 
] 

. . 
r.0::.; p . l. C:<:l e 1 on hi s to t ... io¡J r<:1 f i ca 1 o quf.?. fHi:':\ s:. ac::E·nt.ua la 

identificacion ideologica del grupo sacerdotal. El n::?lato de la 

creacion durante 7 dias de Gen.1:2-4, por ejemplo, tiene el 

de justifica el descanso sabatice. La circuncision 

tambien esta inscripta en un relato historic::o: 1 Et el ec::cion de 

Y a 1·-11-JE~ h ch'? 1 Abraham como padre de la la • bry t, ql.IE~ aqLIE!l e~stE:: ( bE:n .16) • 

descendientes del patriarca tjenen por lo tanto la obligacion de 

la misma costumbre. Todas l 2l.S leyes tienen por objeto 

mantE•net ... al pueblo c0n c?.stado c:lc0 '1 s;c:1nt.ic:iad' 1
, e;.;is;t.ienc:io un c:oc:iigo 

c1f:?'i:E?r-minado, llamado precisamente de Santidad, junto al restante 

de ~:.a C:E~l'"clO ta). E.'S:. dondc0 es tan 

compiladas19 • El grupa sacerdotal se va a constituir en un 

estamento religioso-politic:o por sobr~ la comunidad, siendo el 

intermediario entre Yahweh y el puebla: la frase que se repite 

insisten tE~mt-?nte tu Di os" ( l....ev. :.l B ~ ~z, 4· , :~:;o; 1 Cf: 2-

4,10,31,34-36;20:7,24,etc.), tiene ese objetivo. 

• 
E.RESPUESTAS POLITICAS DE NEHEMIAS Y ESDRAS 

Como hemos visto, las cabezas visibles de la comunidad 

Judia no actuaron al unisono, aun cuac:ino fueran integrantes de un 

mismo grupo dirigente. Jefes de f.~<.mili<::i. y sacerdotes, y sus 

representantes politic::os, tenian lazos estrechos con 1 ;::1 c:ortE' 

impt::?r.ial, por un lado, y defendian sus propios .intereses locales, 

pot·· el otr·o. 
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Política y religión de los dirigentes judíos 

Las reformas que Nehemias llevo adelante tenian que ver con 

la anterior legislacion deuteronomista, sobre todo las que se 

relacionaban con el rey Josias (Deut.16 ss.; 2 R.23). Los pu~tos 

donde mas se hacia hincapie eran los referentes a: !)necesidad de 

morigerar los prestamos a interes(Neh.5:11); 2)anular los 

matrimonios mixtos(13:23-27) y de expulsar a moabitas, ashdoditas~ 

ammonitas(13:4-9) y probalbemente griegos(I Esdras 4:45) de Juda; 

3)asegurar a los levitas las contribuciones de vino, 

aceite(Neh 13:10-14); y 4) el reposo sabatico(10:32) 

trigo V 
I 

Estas reformas plantean una serie de comentarios. La razon 

de prohibicion de matrimonios mixtos no solo P~ religioso-

politica, evitar la mezcla con extranjeros, sino tambien 

economica, evitar la reparticion de la herencia, los frutos de la 

tierra y la tierra misma, y asi subdividir los campos que 

escaseaban notablemente en Palestina (Ezr.9:12). Esta ley en 

realidad ya viene de epoca roonarquica y puede ser rastreada tanto 

en el libro de Reyes(2 R.4:1) como en la predica profetica de 

Amos(2:6). El Deutero -Isaias de epoca persa(Is.50:1) tambien 

retoma esta predica. 

Hasta que punto la oposicion a estas reformas se encuetran 

entre. los notables no sabemos, pero es evidente que muchos de 

ellos, junto a un sector de los sacerdotes pretenden aliarse a los 

samaritanos para oponerse a Nehemias. Este expulsa del templo a 

Tobias, un nieto del sumo sacerdote, que se ha casado con la hija 

de Sanballat I, el gobernador de Samaria(Neh.4~7-18;13~28-30) 2º 

Con respecto a la cuestion del septimo dia, esto esta 

tambien ligada a la liberacion de los deudores en el septimo a~o y 

al perdon de la deuda. Sin embargo es de destacar que Nehemias es 

miembro de esa clase social de poseedores de tierras, y el mismo 

es un prestamista. Su politica solo busca morigerar, pero en 

ningun modo pretende cambiar la situacion de fondo, poniendo en 

practica las reformas deuteronomicas que limitan la esclavitud a 7 

a~os(Neh.5). Es por esta razon que muchos notables se le 

opusieron, porque seguramente hubieran querido prolongar la 

esclavitud de sus deudores. Nehemias obliga por medio de un acta 

de compromiso, 'mnh, a cumplir con esas disposiciones(Neh.10~1-40) 

reuniendo a jefes de familia, sacerdotes y levitas. Esto ultimas 
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Política y religión de los dirigentes judíos 

son beneficiados por la reimplantacion del diezmo(Neh.10:39). Cabe 

recordar que los levitas eran un sector desplazado en el clero por 

los:. s;.,::\C:E•rdotE~S. 

Pero Nehemias no era contrario al alto clero. Nehemias 

buscaba la unidad de la comunidad judia para reconstruir el templo' 

y reorganizar lfa ciudad de Jerusalen y la provincia de Judá .. Ante 

la invitacion de Sanballat I !' gobernador samaritano, 

encontrarse en el templo21 con el objetivo de dialogar, Nehemias 
J. a pt-·c.:iposi cion porque no quiere violar el dominio 

sacerdotal(Neh.6:10-12), ya que la ley prohibia el ingreso de un 

1<:1ico al 'sancta sanctorum del la pena de muerte 

(Num.3:10,38). El sentido general del rechazo de Nehemias a la 

propuesta era el respeto a todo el templo y no solo al santa 

sanctorum, como forma de no enfrentarse al clero. 

F.Josefo (Ant.Jud.,XI,7,1;8,2) da justamente una vision de 

E?s;t,:;..·:s dos ~.:1qr··up,~<.cionE?r:; o ''p.:irtido!:;'' que SE? habr-i~.:<.n ·fo1~m,:;¡do E?n . .Jud,:.:1 

dentro de la clase dirigente judia: una pro-Sanballat, que incluia 

clero y a un sector de los notables y otra pro-

Nehemias. Es de remarcar sin embargo, que en los ultimos a~os del 

periodo persa, la alianza del clero con los samaritanos se habria 

mantenido, esta vez con el apoyo de los reyes persas como vimos 

mas arriba con el matrimonio entre un descendiente del sumo 

sacerdote Yohanan y una hija de Sanballat III. 

La mision de Nehemias tuvo una doble finalidad~: 

impE•f .. io c:IE? un punto de apoyo y poner en orden la provincia de 

Juda.Nehemias trato de arbitrar entre todos los sectores~ jefes de 

familia, sacerdotes, levitas y campesinos adeudados. 

Esdras intento resolver el conflicto planteado con los 

!5am,;~¡·-i t.anos;, pero en una situacion historica distinta: la perdida 

de Eqipto y la expedicion de los 10 mil mercenarios griegos al 

mando de Ciro el j 0\lf.·?n, que pretendian arrebatar el poder fl 

Artajerjes II, su hermano(Cfr.CAZELLES, 1954:131-132). 

Esdras era un saceraote y estaba ligado directamente al 

aunque tambien tenia lazos directos con la corte imperial, 

donde como dijimos desempe~aba un cargo. La diferencia con la 

politica de Nehemias, es que Esdras estara identificado con los 

khnym contra los lvym. La situacion que tiene que enfrenar Esdras 
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Política y religión de los dirigentes jud!os 

E~s c:listinÜ::<. poo1--· cuc:-1r .. 1t.o no hc:1y opos.i.ci.on cfo.>l aJ.t.o cJ.E.c'r·D, tampoco 

J.a hay del lado de Samaria al decreto de ArtajerJes II. 

EJ. 11 Cr·on:.i.:o-tc1", ev i dE'!n t.emc::::n te J.:i.gi::1do 

sic:::.·mpr·e lo muestr·a 02n 

favorabJ.e(CAZE~LES,1954:134; cfr. t.ambien DE VAUX, SDB IV:764). Su 

Dios 11 pot-

encontrandose la misma concepcion qur2 l l 0:1vo c:1 los aquemendias a 

c:ompi l 21.t·- egicpias antiguas ( PDSEJ~EH, y <.:i 

cuJ.to a Marduk en Babilonia(ANET:315). La obra 

fundamental de Esdras en materia religiosa sera la puesta en 

practica del codigo Sacerdotal, donde se afirma la superioridad de 

los khnym sobre los lvym. 

El intento religioso de Esdras de unificar la religion de 

Palestina tiene como correlato politic:o la intencion de unificar 

Jerusalen y Samaria, el viejo estado israelita, frente al avance 

grieqo que 50 a~os mas tarde conquistara el imperio aquemenida. El .. ... . . ~ 

intento de unificacion a traves del culto yahwista con Samaria, 

como vimos mas arriba, no se realizo. Los samaritanos solo 

<:\C::E·pta1r·on E~J. pentateuco y aceptando a Alejandro Magno lograron 

con al construc:cion templo en el monte Gerizim su 

independencia cultual completa. 

l .... Uf2i]O de Judá se rebelara, l<:::igrando ciE·1·-t<:01 

autonomia. En el 355 a C. se plegara a la rebelion de Sidon y 

Euipto, siEc•ndo 

Hi r··c:an ia. 

NOTAS AL CAPITULO 6 

V 
I par··tf::' de su poblacion deportada a 

l)grl es tambien el nombre del lote de tierra designado por la "suerte" y tambien una asignacion de hombres, 
animales o bienes. Ver Ru.2:3 citado mas abajo y tambien Num.26:54-56; Ezek.45:1;47:22; Mi.2:5; Jer.38:12¡ 
Jos.18:6; Ps.16:5-6.Cfr. 6RAY, 1966:xxxvii; EISSFELDT, 1967:204; DE VAUX:l958:253. 
2)A diferencia del siclo babilonico que pesaba aproximadamente 8,42 gr. el siclo hebreo es mas pesado, 11 140 
gr. Por lo tanto S,42 ¡ 2 = 11,40 ¡ 3 = ± 4 gr. 
3)Es interesante traer a colacion la observacion de Marx sobre las comunidades en la India y comparárla con 
el resurgimiento de aldeas y la conservacion de los lazos familiares aldeanos en Judá. Dice Marx 
{1973i1864¿:290-292) que "la sencillez del organismo de produccion de estas comunidades que bastandose a si 
mismas se reproducen constantemente en la misma forma y que desaparecen fortuitamente, vuelven a restaurarse 
en el mismo sitio y con el mismo nombre ••• que contrasta de un modo tan sorprendente con la constante 
disolucion y transformacion de los estados de Asia y con su incesante cambio de dinastías. A la estructura de 
los elementos economicos basicos de la sociedad no llegan las tormentas amasadas en la region de las nubes 
políticas". Cfr; al respecto ANOERSON,1974:503ss. 

..... 106 .... 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

¡ 

•I 



1 
1 
1 
¡ 
• 

1 

• 

• 

Política y religión de los dirigentes judíos 

4)Cipriano de Valera y Biblia de Jerusalen. 
5) 1 "medida", cph = 45 litros. 
b)Comunicacion personal. El autor de esta tesis quiere agradecer expresamente a Jonathan Nadelman por la 
información provista y por su permiso para ser utilizada en esta tesis • 
7)Las cifras de epoca romana, como los 120 mil habitantes de Jerusalen dados por Hecateo de Abdera, 
Ag.Ap.I,22.197 no pueden ser tenidas en cuenta por el simple hecho de que durante este periodo la ~oblacion 
aumenta en terminas absolutos varias veces. 
8) Neh. 7:9; 12:20. Para el orden cronologico de las partes integrantes de Esdras-Nehemiasd hemos seguido a 
LODS,1969:189 y ss.¡ EISSFELDT,1967:541-557;BATTEN,1949. Sobre otras posturas cfr. la bibliografía 
proporcionada por Eissfeldt y por Cazelles. Ver cuadro cronologico al final. 
9)El nombre de Sheshbazar es de origen mesopotamico y atestigua que probablemente sus padres adoraban a Sin o 
Shamash • Cfr M.SM!TH: 351 y nota 10. Este autor plantea que entre los desterrados había judíos sincreticos 
y fudios monolatras. La familia de Sheshbazar.perteneceria al primer grupo o •partido" segun este autor. 
10) Neh. 5:7,10: "Yo tambien, mis hermanos y mi gente le hemos prestado plata y trigo•. 
11)Sobre las listas genealogicas de los sumos sacerdotes cfr CROSS, F. 1975: 4-18). El autor trata de 
opribar qye Esdras fue anterior a Nehemias. 
12) Ezra 2:30 y ss; Neh. 7:39 y ss¡ 11:10 y ss; 12:10-20. El nombre de Yehojanan sumo sacerdote, hijo de 
Yadua, que tuvo el cargo desde el 450 a.c. fue confirmado por los papiros arameos de Elefantina (6RELOT ,1 
1972; AP:30.18). 
13)0tras referencias mas breves a las ciudades leviticas pueden encontrarse en Josue 14:4; 1 Cron.6:54-81; 
XIII: 2-2; 1 Cron.9:,14,31, 15:19. 
i4)LEFEBRE,SDB,V: 393. Hay otros autores como Wright (IDB, II, p.315 y ss, 413, ss, 444 ss y VT 4 (1954), 
pp.325-330) que han planteado lo contrario, es decir, que ambos terminas no eran sinonimos y que ya habia 
cierta diferencia entre levitas (quienes solo se dedicaban a la instruccion religiosa) y sacerdotes (quienes 
estaban adscriptos al servicio del altar. Segun esta opinion, los levitas habrían estado ya desde epocas 
preexilicas, subordinados en el manejo del culto • Albright (1953), ha ido mas lejos intentando probar que 
los levitas ya existían diferenciados en epoca de David sugiriendo que estos tenían una funcion de musicos o 
cantantes. Mas recientemente tambien R. Abba (1977:257-267 y 1978:1-9) ha propuesto que no eran sinonimos. 
Cfr tambien J.Emerton (1962:129-138) para una vision conjunta sobre las diferentes posiciones. Este autor se 
inclina por rechazar la posicion de Wright. 

· 15)Las razones que da este autor se basan en la presuncion de que Juego de la caida del reino del norte 
llegaron una cantidad de sacerdotes a Jerusalem. De hecho, hay testimonios arqueologicos que demuestran que 
en ese momento la ciudad se expandio sobre la colina occidental, creciendo su poblacion tres o cuatro veces 
(cfr M. BROSHI, 1974:21-26. Pero al parecer, estos sacerdotes que venían de Israel no fueron admitidos en el 
circulo de la actividad del Templo. La explicacion, que sigue el texto del II Reyes 18:4 ss, es que los 
sacerdotes del norte no eran considerados descendientes de Aaron. Esta es una vision propia de P que 
aparece en Josue 21: 1-19, donde consta que se repartieron trece ciudades de la zona de Juda, es decir, del 
centro político-religioso "a los khnym hijos de Aaron" pero a los levitas, hijos del resto de las tribus, se 
les dio ciudades en las zonas de Samaria, Galilea y la llanura cercana al Mediterraneo (21:20-41). Por lo 
tanato, la division de levitas y sacerdotes seria de la ultima epoca monarquica para Harran. Abbaí 1978: 3, 
ss.), sin embargo ha relativizado esta conclusion afirmando de acuerdo a J.Pedersen (1940:179) que no se 
puede decir ni que Josias haya traído a todos los sacerdotes ni que solo a algunos de ellos del resto de las 
ciudades hacia Jerusalem, como podria desprenderse del texto 2 R. 23. Tampoco que haya traido levitas con 
los sacerdotes, ni cual fue la seleccion que hizo. 
lb)Otra cosa es la referencia que se hace en Num.35:3, Josue 14:4 y 21:2 donde se afirma fque "las ciudades 
son para habitar" y que "los ejidos de ellas seran para sus animales, para sus ganados y para todas sus 
bestias"(de los levitas). La palabra que se utiliza para ejido es mgrs, que es un franja de terreno que rodea 
la parte externa de la ciudad. La raiz grs significa, expulsar, conducir hacia afuera(BDB:17b) de donde el 
mgrs seria el sector externo hacia donde se conduce el ganado por ejemplo. En cambio para territorio 

'!!.1r1zh, ·"posesion,propiedad". En EzeL 48:18 se dice que estra porcion servia para "sembrar para los que 
trabajan en la ciudad". 
17)El autor plantea que los donados eran los gabaonitas que parecen en Josue 11:23-27, como los esclavos de 
origen extranjero que cortaron madera y llevaron agua para el Templo de Jerusalen porque sus padres lucharon 
contra Israel.Ezr.8:20 hace remontar la institucion de los donados hasta la epoca de David como l,os 
auxiliares de los levitas, pero este versiculo es un agregado propio del "Cronista". En Ezek.44:6-10 aparecen 
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Política y religión de los dirigentes Judíos 

como extranjeros en el templo. Puede buscarse el origen de los hijos de los servidores de Salomen en 1 
R.9:20-21 donde se afirma que a todos los descendientes de extranjeros(jebuseos, amorreos, heteos,etc.) 
"hizo Salomon que sirvieran con tributo hasta hoy" y habrían sido enviados en las expediciones comerciales 
que partian del Mar Rojo(l R. 9:26-27). 
18)0tros datos aparecen en los siguientes documentos:12,13,22,24,28,49,54,89,99. 
19)A.Lods(1969) define cinco fuentes distintas que componen integran la escuela sacerdotal dentro de la 

posteriormente a estaas cuatro colecciones, por ejemplo la ley que fija el dia de las Expiaciones, las que 
prescriben los holocaustos y la uncion sacerdotal(Lev.16:29-34). 
20)Al respecto ver mas arriba sobre la posible confusion de hechos durante el fin del periodo persa realizada 
por F.Josefo a partir de la existencia de mas de un personaje con el nombre de Sanballat. Sobre Sanballat 
cfr.ROWLEY,1963:246-276. 
21)En el texto hebreo la reunion aparece propuesta en el 'kl, palabra que designa genericamente al templo, 
pero en la version griega el termino aparece traducido como naos, es decir la parte mas intima o sagrada dei 
mismo. Sobre este tema cfr.IVRY,1972. 
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Resumen y conclusiones 

CAPITULO "! 

y 

La politica imperial persa se caracterizó por combinar 

nuevos ºi \/ .i e j CtS \!1 E•fftt::·n t C)~:; , ya presentes en el Antiguo Cercano 

Dr.ientE'!!. Desde el punto de vista de la base economico-social, no 

pi·-oc:luj o un c::.::1mb.io con sus antecesores. El llamado respeto a las 

particularidades de los pueblos dominados, no fue mas que la 

continuación de las propias economías 

promovieron dete~minadas 

locales; en algunos casos 

par ti cu 1 <::i.res !• c-'!!mpr1:."!!s<3.s, 

dentro de la misma formacion economica y social. 

La estructura económica y social que subsisitió fue el de 

la comunidad aldeana dependiente del 

han identificado con el 

poder central, lo que muchos 

llamado modo de produccion 

asiatico o tributario. 

El tomo elementos de 

me!5opotám.i co~s; mucho':::; i m pUE?S to!5 !siqui1:.?.ron teniendo 

inclusive el mismo nombre. La c1·-eac1.on dE· las. s.e hi;~o 

la base de un sistema distrital ya existente, sobre el cual 

los aquemendias perfeccionaron determinadas formas de control de 

la poblacion sometida y de exaccion economica. 

l.. .. a mayor .. í<:1 dF.· las políticas de exenciones y privilegios 

hacia poblaciones del imperio, estuvieron quiadas a 

de ventajas para la corona, en zonas de riesgo fundamentalmente. 

llamada politica de tolerancia religiosa tuvo por pura 

f:t.nalid;c~d la explotacion de los 

poblacion somnewtida, incluso de 

sentimientos religiosos de 

las clases diriqentes locales, 1?.n 

busca de dividendos, €0s clec:i ¡--, una especie de politica de 

pacificacion para la produccion. 

A diferencia de sus antecesores, los persas se enfrentaron 

a una serie de cambios economicos qLIE? para 

la estructura imperial, como el desarrollo de nuevas 

vias de transito y navegacion, el mejoramiento de medios y for·m,:i.s 

de transporte y el perfeccionamiento de la metalurgia del hierro y 

los sistemas de irrigacion. 

Por otro lado la coyuntura politica y economica proveniente 

ME~d i t021·-r·ant.'!!o, c:on c 1'"!'2 t2l.men t1?. la expansion grieqa, ·fue un 
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elemento nuevo al que los aquemendias tuvieron que hacer 

La competencia establecida entre ambas potencias determino una 

serie de movimientos que en el pasado habian sido impensados. 

El agotamiento de tierras en la Mesopotamia 

la necesidad de seguir buscando soluciones. Las 

respuestas que dieron los aquemenidas fueron en parte distintas a 

la de sus predecesores ya qué buscaron ~xpandir el area cultivable 

a partir de la conquista de nuevas tierras hacia el este. Pero del 

mismo modo que lo hcieron asirios y babilonios, se siguio con la 

politica de fomento de experiencias como las de Nippur en en el 

sur de la Mesopotamia. La conquista de Egipto, para someter al 

granero del Nilo al mercado imperial, habia sida ya acariciado por 

los anteriores imperios, pero en esos momentos adquiria un valor 

mayor, vis ~ vis la politica de ~enetracion griega y la necesidad 

di:-? obtenE~1,- i?. l la zona productiva mas importante del 

pi:'::r J.odo .. 

el 

No puede verse en modo alguno razgos de benevolencia en 

caracter de la monarquia persa cuando se piensa en la cantidad 

de revueltas que hubo contra el poder imperial y en 

reprimidas. Del mismo modo tampoco caben las visiones 

de los reyes aqueménidas como modernos empesarios cuando éstos 

no podian superar las limitaciones de la epoca en la aplicacion 

de los viejos y pesados sistemas tributarios hacia las poblaciones 

En este marco, es que debemos entender la política con 

respecto de Palestina. Una política que con todo la particular que 

tuvo no puede diferenciarse en los esencial del resto. Todo lo que 

guió a los reyes persas, desde Ciro el Grande en 

adelante, es la necesidad de poder controlar dicha zona 

pasa de caravanas y ejercitas, y blanca de la penetracion griega. 

La puesta en marcha del estado en Judá, fue entonces uno de 

los objetivos de dicha política, entendiendo que 50 aRos de exilio 

y desaparición de la clase dirigente local no podia beneficiar a 

la corona persa. la existencia de un poder local 

reino israelita, al parecer no era garantia suficiente 

para dichos objetivos. 

En este punto coincidió la clase dirigente judia, 
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laica o sacerdotal, con el poder imperial. La mayoria de estos 

dirigentes provenian de los despachos de la corte persa, 

misiones habian sido solventadas con el oro y la plata de la 

corona. Sin embargo la clase dirigente judía no fu E::: horr1o¡;¡enec:1 

tanto por por posiciones sociales como por respuestas políticas. 

Los dos sectores fundamentales que componen esta clase 

fueon los llamados jefes de familia, representante de los grandes 

\j 

' 
c:lc:::~t···o, ligado ,-=:¡ los intereses del 

templo e interesados en la mantencióri del culto. 

Esta clase dirigente judía tuvo su enfrentamiento, 

o total, con la clase dirigente de Samaria. Estos últimos 

consideraron que peligraba su posician si Jerusalén se levantaba 

y por· eso ob~;tr·uyE'!!ron todo f:?l pr·oc(:?~:;o df.~ t-t'?c:onstr-uc:cióp del t·~?mplo 

y las murallas. Para el clero la E~rr:::c:ción dc:::~ l 

un papE? l su existencia dependian como 

casta para poder seguir existiendo. 

La estructura social y económica de Judá, al igual qu0? la 

las comunidades de todo el imperio, tambien puede ser incluida 

dentro del llamado modo de produc:c:ión asiátito. Los jefes de 

familia siguieron manteniendo sus privilegios en la Judá revivida 

pose~~ ion r2s V 

' 
sirviendo dentro 

provincial junto al gobernador. 

La crisis social del siglo V a. C. plantea la existencia de 

ese mismo modo de producción basado en el tributo, en la sujeción 

las aldeas y el peque~o campesinado en el acaparamiento de 
·1 . La C:OfiVE?r~~ión p<::i.1·-t0? de f2S<::<. pob 1 ac:.ión .l <::<. 

esclavitud. La relación entre los tributos debidos al poder persa 

y los que eran pagados al gobernador se hac:e evidente desde el 

momento en que los dirigentes de Juda son intermediarios de la 

corte persa para cobrar esos impuestos a sus propios compatriotas. 

La existencia de contradicciones en la pol1t1.cc:1 df.~ los 

reyes en determinados momentos, apoyando por ejemplo los reclamos 

de Samaria, fueron meramente temporarias. Cuando 1c:1s E·~·:igE?ncic:1~ 

mom0?n t.o los persas volvieron 

decisiones anteriores y dejaron seguir el trabajo comenzado por 

los judios. Cada una de las misiones de los dirigentes Judios 
. . 1 . co1. ne: 1. e 1. o mas o menos con epocas de peligro para el imperio persa 
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en la zona contigua al Mediterraneo. 

En determinados momentos, como hacia mediados del siglo IV 

a.c., propiciaron una politica de alianza directa entre Jerusalen 

y Samaria, por la via de un acuerdo matrimonial y la extencion del 

culto yahwista a la provincia del norte. 

El periodo exilico V 
I postexilico genero una serie de 

cambios en el cúlto yahwista de donde surgio lo que conocemos como 

la primer forma del judaísmo. Los sacerdotes se impusieron a los 

levitas dentro de la jerarquia interna del clero y una serie de 

reformas contenidas en el llamado codigo Sacerdotal fueron 

impuestas como ley de la comunidad. Entre estas reformas figuran 

la prohibicion de matrimonios mixtos, el respeto al descanso 

sabático -incluyendo las cuestiones referidas al jubileo de 

esclavos y al descanso de las tierras-, una serie de reglas de 

santidad y de pureza , y la circunsicion. 

Esta epoca marco al judaismo en forma clara, dejando la 

escuela sacerdotal su propia orientacion en la compilacion y 

elaboracion del texto biblico. La v1s1on benevolente hacia el 

poder aquemenida quedo estampada fuertemente en el Antiguo 

Testamento. 

El hecho de que podamos rastrear en los textos biblicos la 

desconformidad con el poder reinante quiere decir dos cosas: 1) 

que esa desconformidad existia porque existia la politica 

expoliadora que la generaba V 
I 2)que la clase dirigente judia 

estaba a mitad de camino entre el poder persa y su pueblo, 

en los textos podia reflejarse esa ambivalencia. 

y por 

Sea como fuere, lo que quedo fue la imagen positiva de los 
1 

reyes aquemenidas, lo cual fue tomado a poste~iori como la muestra 

evidente de la politica tolerante persa. Filosofas e historiadores 

de la Edad Moderna tomaron esa imagen liberal de los aquemenidas, 

y esta imagen fue aceptada por muchos de los estudiosos del 

presente siglo. Pero esta política no fue más que parte de la 

~anifestación exterior de un proceso que tenia su explicacion en 

el desarrollo material historico de su tiempo. 
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Apenc1ice 

Ai"EffbteE: Reconstruccion cronologica c1e acuerdo con los libros c1e 

Esc1ras-Menemias y otras -fuentes 

Mio LU!KO fl'UEllTE TEMA f ALlSliTtlfA ti ) fmffü 't <llfHC!A lfK't fK!!SA 

-!i45 •eronista• eonquista de 
de Sardes 

-53& Ezr. 1 llecreto de eonquista 
eiro.Kegreso persa eonquista de eiro 
de 1os teros llabUonia t-B59/5l9) 
judios. 51lestll>! 
zar, rey de 
Judá. zorobabei 

Ezr. t: ?O gobernador de 
-5:!0 /4:3 Judá.Keanuda-

ción de1 cu1to llor y Jafo eonquista de emises 
Obstrucción entregadas a Egipto. eo10- t-Bf9/5l!) 

-m samaritana. Sid6n(f) nia ~rabe en 
IAg.f:!B Te1 et MaslillUta 
zc.!:HI 

-5fO Tatenay, satr! Rebelión gra1. <lall!Data 
Ezr. 4:f4 documento pa. Keorganizaci6n !>ario 
/6:16 arameo AutoriZación del imperio. Ke l-Bf0/465) 

de llari o para belión de Babi 
la construc- Elnat.llan, 1 onia. llarto en 
cion de1 gobernador 8gipto:cana1 
Templo. de Judát~I suez. 

-515 
gzr,6:19 ee1 el>ración lera. expedición 

/ff de ta rascua persa en <lrecia: 
conquista Tracia 

-500 'tenoezer Kevue1ta en Jonia 
gobernador y etlipre;quema de 
de Judál~l Sardes. 

-995 Et efant1na. su~r~ ............ ,, 
sión revue1tas_j~ .. ............ 
nia y cl1ipriota. l 
y 3era. expedición 

AllZai, Maratón; revuei ta 
-490 gobernador egipcia. 

de Judát~I 

-465 Ezr.4:4-6 Obstrucción supresión revuelta Jerjes t 
-460 samaritana egipcia;revue1ta (-465/464) 

babilónica y su~r~ ........ '.,, .. 
sión.Termóp11as y 
Sa1 amina. ftatea y 

-4?5 Micata.lle!os.lle~r~ ,, ............ 
-4?0 ta f1 ota persa. 
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• 
Afio LU!lfo l'UE!ITE mlA l'AL!m'HtAtiJ FEliSIA 't tllmetA mmsA • 
-m izr.4:M:t documento obstrucción besembarco Artajer jes 1 

arameo samari lana. griegoriq¡ Levantamiento eg,i~ J-:'1~4~4f,4), ' • -460 ltejum, gol>er cio. 
-~55 nador samar1 ta Derrota egipcia. 

D 

no. • llerrota griega en í 

tytion y 3a1amina r 
¡ • ¡ 

Fin pacto lle! os 1 
. ¡ 

.-m Hetl. l:l 'Memorias• 1era.D1s16n de raz de eaHas en- ! • ! 
de Henemtas; tre rersia y Gre-
Hetlelllas gobernador de c1a. 

Hetl. ;: Hl Judá. lteconstruc • ción de las DRl-
Hetl. 3: ;; rallas. Reacción 

/4: ll smaritana. 
Gueshellli rey • • Hetl. 6: 1-16 quedar! ta, 3an-
l>all at 1, gol>er 

~ • nador samari 
tano; Tobias, 
et amon1 ta • 

Hetl. ll: lH:t •eronista• Dedicac16n de 
-m la muralla Viajes de Heródoto • 

Heh 6: !'t-19 'Memorias• Jefes Judtos 
de con Samaria. • Nellelllas 

Heh 5 erisis social • Heh ?: 1-~ Repoblación de 
Arcllivos Jerusaten 
del • • Heh 't: 6-?o Templo eenso de 

Kzr. l: 1-69 pob1ac16n 

- • Hetl. 11 Lista de pol>la-
c16n por aldeas 

• He1l. lf:H6 Lista de sacer-
dotes y 1 eVitas o 

llell.1l:4M? •eron1sta• Ella sil> • 
-im. "Meoorias• E ·misión de He-
-430 de mtas.Tol>ias es eomienza ta • Nene.mm exput sado. 3al>a Guerra del 

fleh 1; do.Matrimonios f'eloponeso. 
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1 ,.,. '•, 

-IJ10 llell. lO Actas de eartas desde l!evue1 ta de medos 
1 
1 

compromiso Elefantina a en A.Menor.nistur 
' ' ' ............ 

l!agoas,go bios en Egipto. 
bernador m de Ju 

1 
¡ • 1 
! 

dá y »e1a1a1t 1 

gobernador tte 1 • l 
Samariat6). 1 
5anba11at u 1 

-qo5 gobernador de Fin de 1 a guerra ArtaJerJes 11 j • 1 
Samaria t?l; del feloponeso. HOB/~59) 1 
1!:1natban, Expedición de 
de Judát6); 10S 10 mil 

1 
1 • 1 

lle! snunu t, Revuelta de Egip- 1 
satrapa¡9¡, to y liberación 

-qoo Liquidación de 
1 • 1 
1 

-S911 l!:zr.? •eronista' Misión de Elefantina y 'l'e11 1 
Esdras. »ecreto Maslillufa 1 

• tte Artajer Jes Lucna de Esparta 
Kzr.& Memorias contra rers1a con 

1 • 1 
1 

de Esdras ayuda egipcia 
Ezr.9 Matrlmonios 

1 
1 • 1 

llixtos 1 
Ezr. lo •c:ronista• 1 

1 • . 1 
ftell. & Lec tura de 1 a 1 

'!'oran 1 

• llell. 9 eere110nia 
expiatoria 

• 
• -S90 Kgipto,t!recia y 

~pre contra 
1'ers1a. eonquista • de Tiro . 

-~&B 
1 1 enoezer _g~ , [. ~a~ ~e~1 ,e~tre 1 1 bernattor de t'ersia y Atenas 

1 Judá(&) 
' . • • 

• -m !eros. documen --STO tos de lfadi Intento fracasado 
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t":IBllmlll 
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