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INTRODUCCION

Entre las numerosas crisis del mundo contemporaneo, que van lle-
vando nuestra civilizacion bacia un futuro desconocido, existe tam--
bien una en el campo de las ciencias penales. En efecto, a pesar de
todos nuestros esfuerzos y de la inmensa cantidad de dinero que se.
ha invertido en la investigaci6n cientffica de tipo penal y criminolo-
gico, el unico resultado practico, pero paradojico es la siempre cre-
ciente tasa de criminalidad, especialmente la- del tipo violento, por
doquier en el mundo. A despecho que, de los dientes para afuera, sub-
rayamos enfaticamente la necesidad de avanzar por el camino interdis-
ciplinario en materia de investigacion y de conocimiento, la verdad
es que estamos plagados de especialidades beligerantes de todo tipo,
cada una de ellas excesivamente orgullosa de su propia insuficiencia
y de sus especulaciones esteriles que no conducen a meta alguna . No se
vislumbra todavia la tan necesaria coordination y cooperation entte
todas ellas. Por eso necesitamos hay, tal vez con mas urgencia que
nunca, reexaminar una vez mas las impresiones y consideraciones, las,
convicciones o suposiciones sostenidas por hombres de distintas epocas
y culturas, en materia de crimen y castigo, durante los cinco mil anos
de nuestra dolorosa evolution historica. Alejandro Lacassagne, hate
ya casi un siglo, decia que «estudiat a los criminales de nuestra epoca
es util y necesario, pero, z es suficiente para comprender bien to que
es el crimen ? Tenemos que preocuparnos de la arqueologia y de la
historia criminologicas, conocer las costumbres judiciales, los procedi-
mientos y las penalidades de los siglos precedentes» (1). Por su parte,

(1) ALEXANDRE LACASSAGNE, . Programme d'dtudes nouvelles en Anthropologie
Criminelle, en «Archives d'Anthropologie Criminelle», 1841, pags . 565-568 (Tra-
ducci6n libre del autor) (T. L. A.) .
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Clarence Ray Jefrey, en 1957, sostenia que «los sociologos en general
y los criminologos en particular han sido negligentes en abordar el de-
sarrollo historico de las ideas y teorias de antano>> (2) .

Como simbolo valido de la falta de una relacion interdisciplinaria
se puede mencionar el divorcio existente entre la arqueologia y la et-
nografia, por una parte, y el Derecho penal y la criminologia, por
la otra . A pesar que la arqueologia puso a nuestra disposici6n el asf
llamado «codigo>> de Hamurabi (3), no existe en la practica diaria
ningun contacto academico entre estas respectivas especialidades, como
sera facil comprobarlo a continuation .

PREHISTORIA Y CRIMINALIDAD

Debido al fatricidio primordial de Abel por Cain (4), se ha repetido
con frecuencia que el crimen es tan antiguo como la Humanidad misma.
Si literariamente esta frase puede no merecer objecion alguna, la tiene
desde el punto de vista del Derecho penal. En efecto, «crimen>> es una
compleja notion juridica, criminoldgica y sociologica que se desarrollara
muy posteriormente, razdn por la cual no puede ser aplicada a ning6n
tipo de conducta humana en tiempos prehist6ricos (5) . Los eruditos
en esta materia ni mencionan siquiera esta posibilidad . La unica ex-
cepcion es, tal vez, la de Raymond A. Dart (6), quien, en el capitulo
noveno de su libro se refiere a la antigiiedad del «asesinato» . Una po-
sicion mucho mas cuidadosa es la tomada por el prehistoriador chino
Wu Rukang al afirmar que «entre dos y seis mil anos atras, los hom-
bres se "mataban" entre sf>> (7). No cabe duda que los hombres
primitivos se conducian de acuerdo con las condiciones y las practicas

(2) CLARENcE RAY JEFFERY, The Historical Development of Criminology, en
el libro «Pioneers in Criminology, editado por Hermann Mannheim . Londres :
Stevens, 1960 (T . L . A .) .

(3) La mejor copia conocida del ucddigoo de Hamurabi esta grabada en
una estela de diorita negra, de 2 .25 mts . de altura, descubierta en la acr6po-
lis de Susa -la capital Elamita, situada a unos 250 kil6metros al norte del
puerto petrolero de Abadan, en Iran- por la Expedici6n Arqueol6gica Franr
cesa, encabezada por J . de Morgan, durante los meses de diciembre de 1901
y enero de 1902 . La estela fue traida al Museo del Louvre, en Paris, donde se
encuentra actualmente. Esta bien conservada excepto en su parte inferior,
donde hay unas siete columnas muy deterioradas, con to cual se perdieron
unas 35 a 40 clausulas del texto legal . Es el iunico uc6digo)> primitivo que ha
sobrevivido en la piedra original en que fue publicadon . La autenticidad del
texto es incuestionable .

(4) Genesis 4:1,25 .
(5) La prehistoria se ocupa del estudio de la evolution del hombre, desde

los puntos de vista biol6gico y cultural, con anterioridad a la existencia de
documentos escritos . Aqui casi todo es supuesto, por cuanto no existe docu-
mentacilln alguna disponible excepto algunos restos arqueol6gicos y algunas
tecnicas para determinar la fecha aproximada de los mismos .

(6) RAYMOND A. DART y DENNIS CRAIG: Adventures with the Missing Link,
New York: Harper and Brothers, 1959 (T. L. A.) .

(7) uThe Jerusalem Post», 6 de abril de 1980 (T . L. A .) .
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existentes en aquellos tiempos, cuando <<matar» era un elemento im-
portante para la supervivencia de cads coal, pero esta conducta catecia
de todas las implicaciones de la expresibn <<crimen>>, de la coal el
<<asesinato>> es tan solo una de sus muchas formas .

Siglos despues, cuando los hombres comenzaron a vivir en comu-
nidades mas grandes, empiezan a aparecer las primeras limitaciones o
prohibiciones de la conducta individual, impuestas por los jefes civiles
o religiosos, con el objeto de hacer frente a las necesidades sociales y
de seguridad de todo el grupo social . Estas medidas restrictivas pu-
dieron haber sido similares a to que, posteriormente, los polinesicos
entendieron por <<tabu», es decir, algo prohibido debido a las nece-
sidades o las costumbres imperantes en el grupo o por tener algun
significado magico o religioso . La nocion de <<crimen>> es muy ulterior .

PROTOHISTORIA Y VENGANZA

La protohistoria es el estudio evolutivo del hombre en los tiempos
que anteceden inmediatamente a la historia documentada (8). En au-
sencia de instrumentos escritos, nuestro conocimiento solo puede ba-
sarse en tradiciones, mitos o leyendas transmitidas oralmente de una
generacion a otra . A pesar de las conocidas inexactitudes y de las de-
bilidades intrinsecas de este sistema, la verdad es que no tenemos
ningun otro medio a nuestra disposicion para tratar de concebir las
caracteristicas basicas de nuestro pasado protohistorico . Sin embargo,
es legitimo suponer que los primeros <<codigos>> escritos reflejaron
las normas penales imperantes en las agrupaciones humanas de aquella
epoca.

En la actualidad existe un consenso general para admitir que la
mas antigua forma de castigo fue la venganza privada . Los danos o
lesiones recibidos eran considerados como asuntos personales y la
comunidad a la que pertenecia la victima no intervenia en forma
alguna . Con el objeto de proteger su seguridad personal o su propie-
clad, as! como tambien para prevenir futuras agresiones, cada individuo
tenia que abordar personalmente esta clase de problemas y darles la
solucion que estimate mas adecuada . Nadie discutia el derecho del
ofendido para proceder con su venganza en la forma que quisiera, la
cual, pot to general, era cruel y sangrienta . Incluso el pariente mas
cercano solo intervenia en los casos en que la vfctima no sobrevivia
a las lesiones recibidas . Conociendo la naturaleza humana es facil de-
ducir que la venganza fue siempte mayor al dafio causado (9) . En esta
forma se creia obtener la adecuada retribuci6n y restablecer el alte-
rado equilibrio en las relaciones entre el ofensor y su victima . Matar
al agresor era considerada como la mejor manera de <<intimidat>> a

(8) GORDON CHILDE, De la Prehistoire a 1'Histoire . Traduccion del ingles
pot Andre Mansat y Jean Barthalan . Paris : Gallimard, 1961 (T . L . A .) .

(9) La venganza privada existe todavia en la actualidad en algunas comu-
nidades primitivas sin contacto con el mundo civilizado .
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terceros en contra de futuros dafios o perdidas . Con e1 consentimiento
de su comunidad su <<administracion de justicia>> era personal . El in-
juriado no solo era la victima, sino que actuaba tambien como fiscal,
juez y verdugo . Los roles se alteraban cuando el ofensor, txansformado
ahora en victima de la venganza de la victima original, reaccionaba a
su vez en contra de quien ejercio en su contra el <<derecho>> a la
venganza . Por cierto, que la venganza, en sus diversas formas, jamas
fue concebida por un legislador o considerada como una institucion
juridica . Desde tiempos inmemoriales existia y existe en la naturaleza
del hombre, como elemento inconsciente de su estructura psiquica .

La venganza privada tuvo siempre, entre muchas otras fallas, dos
defectos capitales . Por una parte, creaba una reaccion en cadena que
fluctuaba entre ambos extremos del binomio agresor-victima, reaccion
que podia durar una eternidad. Por la otra, la venganza era siempre
mas grave y con consecuencias cada vez mas serias, tanto para el
agresor como para la victima y sus respectivos grupos sociales, sea la
familia, el clan o la tribu. Los permanentes perdedores en este tragico
movimiento pendular entre ofensor y victima y viceversa, eran las
comunidades a las que ainbos pertenecian . Estas no solo perdian una
cantidad de sus miembros integrantes, sino que tambien sufrian la des-
truccior. o la entrega de herramientas de trabajo, armas, artfculos para
cazar y pescar, asi como toda clase de bienes disponibles. Ellas no
podfan tolerar por mucho tiempo perdidas tan graves, razon por la coal,
lenta pero seguramente, comenzaron a imponer medidas restrictivas
para evitar los excesos de la venganza privada. Si bien en forma un
tanto confusa y desordenada en un comienzo, lograron su proposito
posteriormente .

Comenzaron con la llamada venganza de sangre . El nombre no
implica que el hombre primitivo siguio con sus reacciones sangrientas .
Alude tan solo a las relaciones de consanguinidad familiar que une a
un grupo de personas . El cambio fundamental introducido se refiere,
a determinar quien tiene la responsabilidad de castigar al ofensor. Esta
ya no radica en las manos de la victima, sino que se transfiere a la
familia, clan o tribu, segun el caso . Las caracteristicas basicas de la
venganza privada estan An en vigor y la reaccion punitiva sigue
siendo de tipo vindicativo, pero ahora son los familiares de la victima
quienes estan a cargo de su administration . La injuria a un miembro
del grupo se considera como afectando a todo el grupo y el castigo
puede ser aplicado a cualquier integrante del clan a que pertenece el
agresor . En otros terminos, la venganza se ejerce ahora por un grupo
en contra de otro, con to cual se logro tan solo aumentat el conflicto
pendular entre ambas comunidades. En efecto, desde esta epoca datan
los conflictos entre familias, clanes o tribus, tan magistralmente des-
critos por William Shakespeare en su obra <<Romeo v Julieta» . Tam-
bien podemos encontrar en este tipo de venganza e1 origen de las
guerras entre los pueblos, que siempre han empapado de sangre hu-
mana las paginas de la Historia universal. La venganza de sangre no,
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solo deprimia la economia y la paz de las primitivas comunidades
humanas, sino que tampoco facilitaba la creacion de un sistema legal
organizado, comp fue concebido posteriormente . Por to mismo, tuvo
que ser prontamente modificada .

La rnieva formula fue la venganza divina, que aflora cuando ma-
gia y religion llegan a constituirse en efectivos poderes socio-politicos .
Este cambio fue posible gracias al miedo irtacional o a la devocion
reverencial que el hombre primitivo tiene por las divinidades, las
fuerzas supernaturales y entidades similares. Todo acto que afecte al
bienestar de las comunidades o de sus miembros integrante, es con-
siderado como una afrenta o transgresion a las deidades del grupo,
las cuales podian expresar su enojo en forma de plagas, terremotos
o catastrofes similares. El castigo del ofensor se presumia capaz de
calmar la furia de los dioses, siempre que hubiera una proporcion
adecuada entre la injuria y su castigo. Es aqui donde es posible en-
contrar el origen remoto de la retribution tali6nica .

El malhechor no solo tiene que pagar su deuda con el grupo o la
comunidad injuriada, sino que tambien debe arreglar sus cuentas con
ios dioses . Este tipo de venganza supetsticiosa fue administrada por el
clero de cada lugar y puede ser considerado como la genesis de la
demonologia y de la brujeria, que tanta importancia adquiririan durante
la Edad Media . Muchas de las legislaciones primitivas regularon des-
pues los detalles del monto de la compensation pecuniaria o de la
crueldad de la venganza . Es tambien en esta epoca cuando las nociones
de <<crimen>> y <<pecado>> comienzan a esbozarse y a confundirse una
con otra, por cuanto ambas reflejan falta de respeto o desaffo a la
divinidad .

Finalmente, se llega a una nueva etapa, la venganza estatal, que se
desarrolla conjuntamente con las primeras estructuras politicas de las
primitivas comunidades humanas. Conductas anti-personales o anti-so-
ciales no solo ofenden a los dioses de la comunidad, sing que afectan
fundamentalmente a la estabilidad politica y al bienestar de todo el
grupo. Es el Estado y no el templo quien asume ahora el monopoho
de castigar a los infractores . En el hecho, esto representa la fuente
original de to que entendemos por <<justicia», por cuanto la victima
ya no tiene el derecho de proceder con su venganza como le venga
en gana, sino que ahora tiene que solicitar de las autoridades estable-
cidas la reparation. de to que 6l estima como el dano sufrido.

SUMERIA: CUNA DE LA CIVILIZACION OCCIDENTAL

Desde principios del siglo xix, una cantidad de exploradores, mas
aventureros que cientificos, con mas imagination que pragmatismo, co-
menzaron a excavar los grises monticulos atenosos existentes en di-
versas partes de nuestro planeta. Este fue el comienzo de la arqueologfa .
Cada uno de los fragmentos desenterrados de aquellas colinas artifi-
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ciales era una contribucion directa a la reconstruccion del rompe-ca-
bezas de nuestra primitiva historia, la cual, de to contxario, seguiria
perdida en la noche de los tiempos. Sin documentos escritos, estos
pequenos objetos nada expresan excepto el hecho que estuvieron en
uso. El resto son conjeturas y especulaciones de to que pudo ser ver-
dadero o posible .

Gracias a la arqueologia sabemos que el Cercano Oriente fue el
centro indudable del mundo primitivo. Hace unos 30 .000 anos ya
habia nomadas vagando, cazando y pescando en lugares que hoy co-
nocemos como Iran, Irak, Siria, Anatolia, etc . Lenta, pero progresi-
vamente, comenzaron a trabajar la piedra y el pedernal con sus manos,
obteniendo asi sus primeras herramientas, armas y otros artefactos .
Luego aprendieron a utilizar los granos de trigo salvaje, a distinguir
las raices comestibles, a domesticat algunos animales y a acumular el
fruto de su trabajo, una especie de capitalizacion de los esfuerzos
realizados previamente. Estas fueron las condiciones indispensables
que permitieron al hombre primitivo abandonar su nomadismo y co-
menzar una vida sedentaria en pequenos caserios en algunos de los
valles de la region . Una vez establecido, el natural ingenio del. hombre
le permitio un desarrollo acelerado, con la posibilidad de vivir en co-
lonias o aldeas mas grandes, luego en modestas y pequenas cAudades,
para llegar despues a ]as jactanciosas ciudades-estado y, por ultimo,
a los grandiosos imperios de aquella epoca .

Esta evolucion, relativamente rapida, exigia, entre muchas otras
condiciones, un cambio drastico en las modalidades de trabajo. Ni la
aldea ni la ciudad podian seguir prosperando si todos sus habitantes
se dedicaran a un solo tipo de trabajo, sea la pesca o la caza, como
sucedia antano. Era indispensable ahora una mayor diversificacion de
funciones y de labores mas especializadas . Fue tambien necesario re-
solver los nuevos problemas politicos y sociales que se fueron pre-
sentando a medida que la comunidad humana se iba haciendo mas
compleja .

Durante el quinto milenio a. C., grupos de halafianos (10) co-
menzaron a trasladarse hacia el Sur, seguramente en busca de mejores
condiciones de vida . Eventualmente llegaron al sur de Mesopota-
mia (11), donde encontraron a los ya establecidos ubaidilanos (12), los

(10) El nombre deriva de Tell Halaf, en el nor-este de Siria actual, don-
de se encontraxon sus restos arqueologicos. (Tell», en arabe, designa los mon-
ticulos arenosos que tal vez Sean monumentos arqueologicos.

(11) Mesopotamia significa, literalmente, la «tierra entre los riosu . Es una
larga planicie extendida entre los rios Tigris y Eiufrates y que abarca desde
la contemporanea ciudad de Bagdad hasta el golfo Persico . El atractivo de
esta region consistia en el hecho que, a to largo de ambos rios, existian una
especie de malecones naturales, ricos en sedimentos aluviales, que se fueron
formando espontdaneamente a traves de los siglos, debido a las frecuentes
inundaciones de los rios . Lugar ideal para la incipiente agricultura . Los pan-
tanos cerca de los rios, cubiertos de juncos y caiias, eran ricos en pescados
y aves, alimento para los hombres y forraje para los rebanos de ovejunos
y cabrios .
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ptimitivos habitantes de la region . Estos u1timos, con el cotter del
tiempo, habian prosperado y crecida a tal grado que ya tenian sus
templos y sus casas construidos con ladrillos de barro, pot cuanto la
piedra era relativamente escasa pot aquellos lados . Hacia fines del
mismo milenio estas primigenias comunidades constituian ya una fuer-
za civilizadora en una amplia regi6n del Cercano Oriente . Fue en
esa epoca cuando hordas de nomadas semitas (13) comenzaton a in-
filtrar las comunidades ya establecidas, tanto como conquistadores en
busca de botin, pero tambien como inmigrantes pacificos interesados
tan s6lo en mejorar su suerte . La mezcla de estos tres pueblos y de
sus respectivos tipos de cultura produjo una era de mayor producti-
vidad y desarrollo, to que sirvio de fundamento a la primera verdadera
civilizacion humana, la de los sumerks (14) .

Los sumerios llegaron al sur de Mesopotamia alrededor de 3.500
anos a. C., probablemente de Asia Central. Con los pueblos ya esta-
blecidos en esa region lograron una intima fusion etnica y cultural, la
cual ejercerfa una profunda~ influencia en el futuro curso de la Hu-
manidad. Dutante los siglos siguientes hicieron impresionantes pro-
gresos en riqueza material y poder politico . Establecieron las prime-
ras ciudades conocidas en el mundo de entonces y alcanzaron increibles
proezas en las artes y la arquitectura, en su organizaci6n social y po-
litica, en su pensamiento religioso y politico y, debido a la invention
de la escritura (15), en materia de educaci6n y comunicaciones . La
eiudad sumeria tenia dos factores amalgamantes y centripetos . Por una
parte, la lealtad individual paso del pequeno nucleo familiar (16) o
del clan de la aldea, a la tribu, que era el grupo social mas grande de
la ciudad . Por otra parte, el templo -donde los ciudadanos rendian
tributo a sus divinidades locales, consideradas eomo sus protectores, no
solo estimulaba en ellos un sentimiento de comunion, sino que tam-
bien el orgullo y el patriotismo de toda la poblaci6n (17) . Como lu-

(12) El nombre deriva de Tell al-Ubaid, cerca de las ruinas de Ur, en el
sur de Mesopotamia .

(13) Algunos de ellos provenientes del desierto sirio y otros de la penin-
sula aribiga .

(14) Sumeria abarcaba toda la region al sur del rio Diyala, tributario
del Tigris, cerca de la moderna ciudad de Bagdad, donde el Tigris y el
Eufrates estan m'as cerca uno de otro, y se extendia hacia el sur hasta el
Golfo PBrsico . Tenia una superficie de alrededor de 20.000 Kmz .

(15) Alrededor de 3.100 anos a . C.
(16) La familia era la unidad social mas pequena, pero tenia el rol mas

importante en la estructura socio-politica de cada ciudad-Estado. Si bien se
admitia la poligamia, el matrimonio era mas bien monogamico : tan s61o
una mujer podia tener el titulo y las prerrogativas de esposa . Por to general
era e1 padre quien elegia la mujer para su hijo y pagaba el «terhatum», la
dote, es decir, la suma exigida pot el padre de la novia, a manera de corr-
pensaci6n pot la perdida de su hija. Despues de haberse pagado la dote y
cumplidas las demas formalidades, se preparaba y se firmaba el contrato
matrimonial, condici6n indispensable para la validez del matrimonio .

(17) Los templos llegaron a set, con el tiempo, elaboradas estructuras
como los «zigguratn, el mas famoso de los cuales fue la Torre de Babel, men-
cionada en la Biblia .
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Bares sagrados de la comunidad, los templos tuvieton pronto la nece-
.sidad de establecer un clero especializado que pudiera dirigir los ritos
:y ceremonias de rigor y presidir la celebration de los festivales sacros .
El templo y sus sacerdotes llegaron a constituir el centro intelectual
.de cada ciudad-estado, pot to que no debe sorprender que fue en ellos
donde se invento y desaro11o la escritura .

Con la prosperidad general que gozaron en un comienzo los su-
merios, el numero y, e1 tamano de las granjas particulares fue aumen-
~tando, razon pot la cual la irrigation llego a set una necesidad comu-
nitaria indispensable . No solo fue necesario it construyendo canales
-y estanques, mantenerlos limpios y repararlos constantemente, sino
que tambien hubo que distribuir los derechos de agua, marcar y con-
trolar las lineas divisorias entre las granjas y, pot cierto, solucionar los
frecuentes argumentos y disputas entre vecinos, que se iban haciendo
cada vez mas asperas y agresivas . Esta situation creo la necesidad de
establecer un sAlstema legal, asi como una siempre creciente adminis-
tracion secular, que se transformo, poco a poco, en una Bran burocracia,
con las mismas ventajas e. inconvenientes conocidas en la' actualidad .
Siendo ilimitada la ambition de los hombres, cada uno de los sumerios
.quiso poseer tanto terreno irrigado como le fuera posible. El use de la
fuerza y de la violencia se hizo cada vez mas frecuente, con desas-
,trosas consecuencias para el perdedor, He aqui los origenes de la ape-
tencia de riqueza, de la rivalidad pot el prestigio del individuo y de su
.clan familiar v de la lucha pot el poder politico . Las mas agresivas de
las ciudades primitivas recurrieron a la guerra pata el logro de sus
ambiciosos objetivos. Para ello tuvieron que elegir, entre sus ciuda-
danos mas capaces, aquel que les dirigiera en sus empresas belicas .
Este fue el comienzo de la monarquia y de la ciudad-estado, la nueva
entidad politica de la epoca.

Inicialmente, el elegido «lugab> (18) disponfa de una autoridad li-
mitada y temporal . Terminada la guerra, abandonaba sus podetes y
volvia a su vida privada como cualquier otro ciudadano. Pero con la
frecuencia cada vez mayor de estos conflictos armados, el rol del
«lugal» se hizo permanente, dinastico y despotico. Esto sucedia al-
rededor del ano 3000 a. C. Desde entonces la historia de Sumeria,
como tambien la de los demas pueblos de Mesopotamia, no es mas
que un permar-ente estado de guerra . Cada uno de los ditigentes de
las diversas ciudades-estado (19) luchaba para llegar a set el monarca
de toda Sumeria y establecer su propia dinastia . Algunos de ellos lo-
graron sus propositos e instauraron los primeros imperios de la historic
humana . Otras veces la suerte no les acompanaba y partes importantes
o, a veces, toda Sumeria, tenia que doblegarse ante tin invasor local o
extranjero . ; Asi se escribe la historia ! Primero se sometieron a Sarg6n

(18) {(Hombre Grendev, es decir, s<Rey,) en el idioma sumerio.
(19) Entre la gran cantidad de ciudades-estado superias, las mas impor-

tantes fueron las de Uruk, Eridu, Larsa, Erech, Lagash, Girsu, Umma, Shu-
ruppak, Ur, Isin, Abad, Nippur y Kish.
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el Grande (20), rey de los Acadios (21) y luego ante los conquistadores
barbaros de fuera de Mesopotamia, como los Elamitas (22) y los Gu-
tios (23) . Aun cuando los sumerios fueron capaces, despues de la caida
de los Acadios, de liberarse del yugo extranjero y florecer nuevamente
durante unos tres o cuatro siglos, la verdad es que estas continuas y
extenuantes aventuras militares fueron el factor decisivo para la final
desintegraci6n de Sumetia, a manos del rey Hamurabi (24) de Babilo-
nia (25), a principios del siglo xvui a . C .

(20) Alacido alrededor del aiio 2350, muri6 en 2295 a. C. Fund6 la dinastia
Acadica, la primera capaz de unir a todas las ciudades-estado sumerias con
las del norte de Mesopotamia. Cuando conquist6 Sumeria, el nuevo reino
fue conocido como el de «Sumeria y AcadiaD, nombre usado despuds por
algunos de los monarcas sumerios. Los acadios alcanzaron su mdximo desa-
rrollo durante su reinado y, a su muerte, su imperio se desintegr6 rapida-
mente, alrededor del ano 2200 a. C., cuando los Gutios arrasaron Agade, su
capital. Agade fue considerada la ciudad mas esplendida de aquel tiempo y
su destrucci6n fue realizada con tal nperfecci6nn que, hasta hoy, no ha sido
posible ubicar sus restos arqueol6gicos. Hasta se ignom cual fue su ubicaci6n
precisa.

(21) Algunos de los n6madas semitas que vinieron del desierto sirio o de
la peninsula arabiga y conocidos como los aAmurru) o aAmoritasn -es decir,
hombres de occidente- infiltraron las establecidas comunidades de Halafia-
nos-Ubaidianos hacia fines del quinto milenio a. C. Prosperaron rapida-
mente y, hacia comienzos del tercer milenio a. C. ya constituian buena parte
de las poblaciones ubicadas en la parte norte de la Mesopotamia austral. Fue
entonces cuando comenzaron a efectuar ataques esporadicos, siempre con
mayor frecuencia, hasta lograr la caida de las mas antiguas y florecientes
ciudades-estados sumerias . Posteriormente fueron conocidos como Acadios,
nombre tal vez derivado de la expresi6n biblica «Akkad» (Genesis 10:10) o del
nombre de Agade, su capital. En la actualidad se designan con ese nombre
a todos los pueblos semitas de Mesopotamia. Acadio fue tambidn el nombre
-de la lengua semita, que Ileg6 a ser de use comdn en toda Mesopotamia, des-
de los tiempos de Sarg6n el Grande en adelante. Tambien se usa el nombre
«acadicoD para designar el periodo de la historia de Mesopotamia dominado
por Sarg6n y los otros monarcas de su dinastia .

(22) Antiguo pueblo barbaro cuyo ataque vino del este, de to que boy es
Iran .

(23) Otro pueblo primitivo, constituido por barbaros feroces, que caye-
ron sobre el nor-este de Mesopotamia, viniendo de los montes Zagros, al sur-
oeste de Iran contemporaneo .

(24) Alrededor del aiio 1790 a . C ., Hamurabi, monarca semitico de Babilo-
nia -el sexto de una dinastia amorita establecida por el rey Sumuabum-
lleg6 a dominar un enorme reino que se extendia desde el rio Khabur hasta
el Golfo Persico, despues de veneer a las ciudades-estado de Larsa (que do-
minaba las ciudades del sur) ; el reino de Elam (en los montes Zagros, al nor-
este) ; la ciudad de Mari (al nor-oeste, en Siria contemporanea) ; y Eshnuna,
una ciudad-estado ubicada a unos 80 kil6metros al norte de Babilonia . Des-
pues de la conquista y saqueo de Eshnuna, Hamurabi logr6 tambien un
control nominal sobre Asiria, cuya capital Asur (de donde Asiria derivaba su
nombre), estaba ubicada como a 300 kil6metros al nor-oeste de la ciudad
de Babilonia, sobre los bancos del Tigris . Hamurabi dedic6 los ultimos aiios
de su largo reinado a la preparaci6n de su famoso «c6digon .

(25) El nombre del reino de Babilonia deriva del nombre de su capital,
que los griegos llamaban Babilonia.'Fue un estado semita establecido sobre
fundaciones sumerias. Con Hamurabi, la tendencia de centralizar todos los
poderes en manos del rey logr6 su mdaximo desarrollo. Estableci6 un per-
fecto sistema de gobernadores y de altos funcionarios, a traves de los cuales
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LOS MAS ANTIGUOS <<CODIGOS» SUMERIOS : LAS LEYES DE
UR-ENGUR Y DE URUKAGINA

La falta de interes de penalistas y crimin6ldgos por los descubri-
mientos arqueol6gicos es la raz6n fundamental para que unos y otros
persistan en su errada convicci6n que el <<c6digo» de Hamurabi, es
el mas antiguo de los conocidos en la actualidad. No s61o que esto
es ya un error hoy dia, sins que sera una inexactitud cada -vez mayor
con el correr del tiempo . En efecto, con los nuevos descubrimientos
arqueol6gicos -y la arqueologia es una de las disciplinas cientificas
mas activas y mas populares en esta 6poca . . .- mucha de la infor-
maci6n aqui mencionada tends que irse modificando y adaptando a
los nuevos conocimientos que afloran cada dfa con increfble velocidad .
El ejemplo mas dramatico que se podria mencionar a este respecto, es
el descubrimiento, reci¬n en 1968, de las ruinas de Ebla (26), un es-
plendido e ignorado imperid, aparentemente destruido en el siglo
xxui a . C ., es decir, unos cinco siglos antes de Hamurabi . En las ruinas
de Ebla se han encontrado miles de tabletas de greda con infinidad de
inscripciones que se estin descifrando en la actualidad . Los resultados
finales de esta inmensa tarea arqueol6gica, todavfa desconocidos, se-
guramente cambiarAn en gran medida nuestros conocimientos actuales
sobre todo el Cercano Oriente, durante e1 tercer milenio a . C . Por eso
sera necesario considerar las afirmaciones que se hacen en este trabajo
con beneficio de inventario, en el sentido de que eilas se refieten a
la situaci6n existente hasta fines de la sexta decada de este siglo,, sin
incluir los resultados de descubrimientos posteriores .

Antes de la aparici6n de la escritura, la <<tradici6n oral» o la «li-
teratura oral, proveniente de tiempos anteriores, pasaba de una ge-
neraci6n a otra incluyendo las <<contribuciones» de muchos voluntarios,
por to que sufria continuos cambios en su texto original . Como todo
mensaje oral, era por to general indigno de confianza, de ahi que una
de las mayores contribuciones de los sumerios a nuestra civilizaci6n
fue su 16gico sistema de escritura .

Los documentos sumerios datan seguramente de los comienzos de
la escritura . Gracias al trabajo impresionante de los <<dubsar», escriba
en sumerio, disponemos hoy de miles de pequenas tabletas de greda

todo el poder qued6 centralizado en sus manos, con un control absoluto so-
bre la vida piiblica de su reino. Uno de los primeros autbcratas en la historia
de la Humanidad, llegb a ejercer la autoridad suprema e indisputada en toda
clase de asuntos, tanto seculares como religiosos .

(26) Una primera informacihn sobre Ebla aparece en The National Geo-
graphic, vol. 54, num . 6, diciembre de 1978, pags . 730-759. Desde 1963 la Misibn
Arqueol6gica Italiana en Siria, dirigida por el Dr . Paolo Matthiae, esta tra-
bajando en Tell Mardikh, en Siria nor-occidental . Su trabajo no terminara
antes de buen numero de anos mias .
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por toda Mesopotamia. Buen numero de ellas estan escritas en estilo
pictografico, el precursor de la escritura cuneiforme, que ya estaba
en use hace un poco mas de cinco mil anos .

Poco despues que apareci6 la escritura, casi todos los textos lega-
les eran preparados pot los «dubsar>>, quienes copiaban <<c6digos» ya
existentes o inscribian las nuevas disposiciones legales. No cabe duda
alguna que estos textos eran <<corregidos» y ampliados por posteriores
legisladores o escribas . Pero son estos textos los que constituyen la
base indispensable para estudiar la evoluci6n del Derecho' penal, sobre
todo desde la epoca en que bubo escribas especializados en inscribir
las disposiciones legales establecidas por las autoridades competentes.
Cierto es que no siempre se puede distinguir con precisi6n si alguna
tableta refleja decisiones tomadas pot el monarca, por algun magistrado
o por la simple iniciativa de un <<dubsar>>, pero no cabe duda que
algunas de estas disposiciones eran to suficientemente importantes
como para merecer ser incorporadas en un <<c6digo>> .

La mayoria de 16s <<c6digos>> sumerios son copias mas o menos
extensas de textos ya existentes . Por ejemplo, las frases finales del
epilogo del <<c6digo>> de Hamurabi son copia, directa o indirecta, de
las del <<c6digo>> de Lipit-Ishtar, de unos 150 anos antes. Vale la pena
agregar que estos <<c6digos» no reflejan tma mezcla o confunsi6n entre
normas legales y religiosas . Cuando aparece alguna teferencia religiosa
en alguno de sus textos, ello puede estar relacionado al interes per-
sonal del monarca o del escriba que participaron en su elaboraci6n.

Aceptando, pues, que la ley escrita desempenaba ya un papel im-
portante en las ciudades-estado de Sumeria, falta saber a que se debia
esta caracterfstica . La pasi6n pot la ley y la justicia no s61o estaba
basada en elevados ideales ciudadanos, sing que principalmente en el
tempetamento egocentrico y de competencia de los sumerios, quienes
apreciaban superlativamente poseer tanta propiedad privada como s61o
les fuera posible (27) . Ya en el ano 2500 a. C. los sumerios comenzaron
a inscribir sus transacciones. Estos son los documentos legales mas
antiguos que se conocen en la actualidad .

En materia de etica y moral publicas, era la responsabilidad del
monarca --como' aparece establecida en el pr6logo de los primeros
<<c6digos»- promover y preservar la ley y la justicia en su reino . El
debfa evitar que el modesto ciudadano sufriera a manos de bur6cratas
desp6ticos o corruptos . Y para estimular en su pueblo el conocimientd
de sus derechos legales, para evitar tantas injusticias como fuera po-

(27) El espiritu de competencia por alcanzar situaciones de preeminencia
desempen6 un papel importante en la educaci6n formal de sumerios y ba-
bilonios . El ldtigo y la cana eran frecuentemente usados por padres y maes-
tros con miras a obtener el maximo de esfuerzo y rendimiento de hijos y
alumnos en su futura carrera como escribas, militares, pedagogos, etc. ERG
explica, por to menos en parte, el 6nfasis en la ley y la legalidad, expresi6n
de la cultura litigante y agresiva propia de los sumerios .
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sible, los reyes promulgaban con frecuencia reglamentos, edictos y
<<codigos>> legales .

Las primeras referencias a leyes escritas descubiertas hasta ahora
se relacionan con Ur-Engur, rey de Ur alrededor del ano 2400 a . C.,
quien menciona haber administrado justicia #de acuerdo con ]as leyes
de los dioses>> . El texto mismo de estas leyes no ha sido encontrado
todavia . En forma similar, Urukagina, rey de Lagash hacia el ano 2350
a . C ., indica haber preparado una compilacion de reglamentos existen-
tes . Lo que se ha descubierto hasta ahora son solo textos de reformas
administrativas, pero no el de algun <<codigo>> legal . Si la tableta con-
teniendo las reformas de Urukagina ha sido correctamente traducida
(la tableta esta en pesimas condiciones de conservacion), ella seria un
documentos de gran importancia para el estudio de la evolucion de la
historia juridica . Efectivamente, el documento de Urukagina hace
referencia a su permanente lucha por <<amargi>>, libertad en sumerio,
y en contra de la tirania y la opresion . Establece tambien reformas
radicales en contra de una serie de abusos existentes, muchos de los
cuales se originaban en la pandilla burocratica de palacio . El permite
vislumbrar tambien la lucha permanente por el poder entre el templo
y el palacio, con el pueblo de Lagash, aparentemente, mas inclinado
a favor del templo.

En la actualidad existe un consenso bastante generalizado para
aceptar el hecho que la promulgation de leyes v reglamentos era una
practica ya establecida en Sumeria alrededor del ano 2400 a. C. y,
probablemente, con mayor anterioridad todavia . Por to mismo, es
razonable admitir que, en siglos posteriores, mas de algun magistrado,
archivista de palacio o maestro de <<edubba>> (escuela en sumerio),
pudo haber dado con la idea de inscribir en tabletas las leyes en vigor
o aquellas de epocas anteriores, sea con fines de consulta o de ense-
nanza. Lamentablemente ninguna compilation de este tipo, corres-
pondiente al perfodo que va desde Ur-Engur pasta Ur-N'ammu (28),
ha sido descubierta todavfa.

EL <<CODIGO>> DE UR-NAMMU

Los primeros fragmentos conocidos de un <<c6digo>> legal se rela-
cionan con Ur-Nammu. Originalmente fueron grabados en una estela
de piedra -como fue hecho siglos despues con el <<codigo>> de Ha-
murabi -pero to que se conoce en la actualidad no es la estela origi-

(28) Ur-Nammu fue un ambicioso general a quien el rey Utuhegal tuvo la
mala ocurrencia de nombrar gobernador de Ur . Despues de una exitosa re-
beli6n en contra del rey, alrededor del ano 2050 a . C ., Ur-Nammu establecid
la tercera gran dinastia de Ur, la u1tima de los sumerios, y que duro cerca
de un siglo, lapso durante el cual Sumeria recuper6 mucha de su gloria
anterior.
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nal, ni siquiera una copia contemporanea de la misma, sino que es una
copia muy mal preservada en una tableta que data varios siglos des-
pues (29) . Samuel N. Kramer (30), profesor de la Universidad de
Pennsylvania, en los Estados Unidos de America, quien descift6 esta
tableta cuneiforme, la denomina «e1 c6digo legal mas antiguo del
mundo>> .

La tableta fue dividida por el antiguo escriba en ocho columnas,
cuatro en el anverso y cuatro en el reverso. Cada una de estas columnas
tiene 45 pequenos compartimentos con espacios lineales, pero s61o
menos de la mitad de ellos son legibles . El anverso tiene un largo
prologo, solo parcialmente comprensible . En e1 se establece que, des-
pues de la creaci6n del mundo, Ids dioses eligieron a Ur-Nammu como
su reptesentante en la tierra (d sera este el origen de Ids derechos
divinos de Ids reyes?), para gobernar sobre Ur y Sumeria. Despues
de haber derrotado a las ciudades--estado vecinas, especialmente Lagash,
y de haber asegurado la tranquilidad de sus dominios, comenz6 a
preocuparse de Ids problemas internos de su reino. Elimin6 a los abu-
sadores y explotadotes del pueblo ; estableci6 un honesto y rigido
sistema de pesas y medidas, y propicig leyes para evitar que cel
huerfano sea la victima del rico>> ; «1a viuda del poderoso>> y que <<el
hombre de un "shekel" del hombre de una "mina">> (31) .

Las leyes propiamente dicbas estdn tan deterioradas e ilegibles
que s61o cinco de ellas pudieron set interpretadas . Una de ellas se
refiere a una especie de ordalia de agua y la otra a la devoluci6n de
un esclavo (32) a su legitimo duefio . Las otras tres pueden, con di-
ficultad, entenderse de la siguiente manera :

-- Si . . . (un hombre a otro hombre con un instrumento) . . . le ha
cortado el pie, tendra que pagar diez <<shekels>> de plata ;

- Si un hombre a otro hombres, con un arma, Ids huesos . . . ha frac-
turado, tendra que pagar una «mina» de plata ; y

- Si un hombre a otro hombres, con un instrumento, ha cortado la
nariz, tendra que pagan dos tercios de una «mina>> de plata .

Estas tres leyes tienen enorme importancia para comprender el

desarrollo de la historia del Derecho penal. Ellas prueban que antes

(29) Como ya se indic6 previamente, el escriba solia con frecuencia am-
pliar o alterar la copia que hacia, con el objeto de incluir en el texto una
o varias de las leyes existentes en su tiempo.

(30) SAMUEL N. KRAMER, History Begins at Sumer, New York, Doubleday,

1959 .
(31) Monedas de plata de aquella epoca : una «minan equivalia a 60 «she-

kelsu .
(32) Por to general, los esclavos eran prisioneros de guerra, barbaros fo-

raneos, comprados o raptados en el extranjero . Para los sumerios el esclavo
era una persona y no un objeto . Sin embargo, heridas causadas por el amo
no eran punibles, pero si las causaba un extrano, este tenia que pagan una
indemnizaci6n al amo, para cubrir los gastos causados para su curaci6n . El
«pater familiae» tenia una tremenda autoridad sobre los miembros de su
familia, inclusive el derecho de vender como esclavos a sus propios hijos,
en raz6n de su reiterada mala conducta .
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del ano 2000 a. C. (tres siglos antes que el concepto talionico fuera
incorporado en el <<codigo>> de Hamurabi y mas de un milenio antes
que las leyes de Moises establecieran la cltisica formula de <<ojo por
ojo, diente por diente»), el <<codigo>> de Ur-Nammu impresionaba como
mas humano y menos cruel con sus multas e indemnizaciones, a pesar
de sus penas corporales y su pena de muerte . Desde otro punto de
vista, este «codigo>> fue el prototipo para todos los «codigos>> que
aparecen posteriormente en Sumeria, Babilonia y Asiria .

Aun cuando hasta la fecha no se han descubietto <<codigos>> sume-
tios mas amplios y coherentes, tenemos, en cambio, una bastante in-
formacion sobre su administration de justicia, pues existen cientos de
tabletas de interes judicial encontradas en las ruinas de Sumeria y
Acadia . Ellas nos ensenan las practicas juridicas y el procedimiento
seguido en las tortes y tribunales de las ciudades-estado sumerias y
teflejan las costumbres judiciales imperantes en aquella remota epoca .
En los archivos encontrados en varias localidades, se han descubierto
una cantidad de <<ditilla>>, es decir, los protocolos de casos juzgados .(33) .
Tambien aparecieron registros notariales de contratos de matrimonio,
divorcios, manutenci6n y alimentation de nifios, regalos, compraventas,
herencias, esclavos, arriendo de embarcaciones, huttos, danos materia-
les a la propiedad privada, asi como comoarendos e investigaciones re-
lacionadas con la vista de una causa.

En la jurisdiction estatal los dioses eran los jueces supremos y el
rey tenia la responsabilidad por la mantencion del orden . En la prac-
tica, la administration de justicia estaba en manos de los <<ensi» (34) .
Era precisamente el <<ensi>> quien podia determinar, en casos de da-
nos excesivos causados a un particular, cuyo valor ninmin ciudadano
podia indemnizar, que la victima fuera compensada con fondos pu-
blicos, provenientes del templo o del palacio, segun el caso .

La justicia se administraba en el portico del edificio de Ia torte,

(33) Tal vez el ejemplo mas interesante de un juicio criminal en Sumeria,
fue encontrado en una tableta descubierta en la nColina de las Tabletas» (el
distrito donde vivian los escribas del templo), en Nippur, y publicado por
THOaxrcn JACOBSEN, de Chicago, bajo el titulo : «Un Antiguo Juicio por Ho-
micidio en MesopotamiaD (Anacleta Biblica 12, Studia Biblica et Orientalia,
vol . 111, Driens Antiquus, Roma, Pontificio Istituto Biblico, 1959, pags . 130-150) .
Se trata de un caso en tiempos del rey Urninurta de Isin, alrededor del ano
1850 a . C ., en el periodo post-sumerico, pero quo refleja claramente las prac-
ticas judiciales en Sumeria. Tres hombres asesinaron a un empleado del
templo . La mujer de la victima, en antecedentes de to sucedido, guardo si-
lencio. Oportunamente el crimen fue descubierto y el proceso tuvo lugar en
la Corte de Nippur. Nueve testigos declararon en contra de los tres acusados
y la mujer, pidiendo la pena de muerte para todos . Dos testigos declararon
en favor de la mujer, en el sentido quo ella nada tenia quo hater con el
asesinato . Mencionaron tambien quo, en vida del marido, ella sufrio toda clase
de miserias y ahora, despuds de su muerte, su situation era peor todavia .
Los tres acusados fueron ejecutados frente a la casa de la victima, pero
la mujer fue absuelta .

(34) El «ensiD era el gobernador local en las varias ciudades-estado su-
merias, en representacidn del rey.



Los aCddigosD pre-hamurdbicos 339

dentro del templo, que luego se llamo <<dublal». El templo come tal
no jugaba practicamente ninguna funcion en el proceso judicial, ex-
cepto que era el lugar donde juraban los testigos y se aplicaban las
ordalias . La corte se constituia habitualmente con tres o cuatro jueces,
si bien podia funcionar con uno o dos. No habia jueces de profe-
sion (35) y, entre los 36 ciudadanos que figuraban en el rol de jueces,
habia administradores del templo, mercaderes, escribas, inspectores,
adivinos, archivistas, jefes de familia y hasta <<ensis>>. Parece que tam-
bien funcionaba una especie de <<Corte de Apelaciones», pues en una
tableta se alude a <dos siete jueces reales de Nippur>> . No se ha en-
contrado referencia alguna acerca de como se designaba a los jueces,
la duracion de sus servicios como tal y si recibian o no alguna remu-
neracion per sus funcioxges . Se sabe mas acerca del <<mashkin>>, una
especie de alguacil y actuario del tribunal . El tenia que preparar los
casos para la consideracion de la corte y era responsable por el co-
trecto funcionamiento del proceso. Pertenecian a la misma categoria
social de los jueces, pero eran pagados por sus servicios . El proceso
se iniciaba por una de las partes o por la administracion del Estado,
si el interes del mismo estaba en juego. El testimonio consistia en
declaraciones de los testigos, por to general bajo juramento ; de una
de las partes, tambien juramentada ; o en forma de informes o proto-
colos escritos por <<expertos>> o altos funcionarios del Estado . La sen-
tencia era generalmente redactada en forma sucinta, pero contenia
expresiones que implicaban obligatoriedad para el condenado .

Para una sociedad tan rigidamente organizada como la sumeria,
la necesidad de normas legales nitidamente establecidas era indis-
pensable . La ley, basada en los deseos de los dioses, era uno de los
fundamentos de la comunidad y existia de hecho mucho antes de los
<<codigos>> escritos, en la forma de reglas estrictas de conducta .

El individuo y su propiedad -incluyendo la de las mujeres,
que tenian una posicion social casi identica a la de los varones- asi
como los derechos del rey y & los sacerdotes, estaban especificamente
protegidos . Un sistetna procesal ferreo era la mejor garantia para una
cdrrecta administracion de justicia . Multas, penas corporales y la de
muerte eran conocidas y se aplicaban segun el caso . La institucion del
testimonio funcionaba y habia una corte de apelaciones . La constancia
escrita de cada proceso era la mejor protecion contra las arbitrarieda-
des o violaciones de la ley. En resumen, no es exagerado afirmar que
las disposiciones legales y las procesales de los sumerios sirven An
de base importante para las legislaciones modernas en materia civil,
criminal y mercantil y aun, en menor proporcion, al Derecho inter-
nacional .

(35) Aun asi, los jueces no letrados tenian un conocimiento basico de
la legislacibn vigente, para poder cumplir adecuadamente con sus dificiles
obligaciones . Se preparaban asistiendo a cursos especiales en la «edubbaD,
que funcionaba dentro del templo .
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t Por cuanto tiempo mas sera Ur-Nammu considerado como el primer
legislador conocido del mundo occidental? Es muy dificil hater pro-
nosticos en esta materia. Sabemos que mucho antes que 6l ya bubo
otros legisladores en Sumeria, si bien sus textos no ban sido ubicados
hasta este momento. Sin embargo, la arqueologia puede ofrecernos,
mas tarde o mas temprand, otros <<codigos>> ignorados en la actualidad .
Estos pudieran alterar fundamentalmente nuestros actuales conoci-
mientos.

EL <<CODIGO>> DE LIPIT-ISHTAR

Unos dos siglos despues de Ur-Nammu, Lipit-Ishtar (36), que
fuera el monarca de la ciudad-estado de Isin, desde, aproximadamente,
1868 hasta 1857 a. C., promulgo tambien un <<c6digo>> alrededor del
ano 1860 a. C. (37) . Este hecho fue establecido despues que se en-
contraron cuatro fragmentos de una gran tableta en las ruinas de
Nippur, que databan de alrededor de 1 .800 anos a . C. y que fueron
identificados como una copia del documento original . Este descubri-
miento permitio agregar dos hechos mas a la historia legal del Cercano
Oriente. Primero, un nuevo <<codigo>>, redactado en sumerio cuneifor-
me, fue agregado a los demas ya conocidos, escritos en acadico, asirio
e hitita . Segundo, este <<codigo>>, cerca de dos siglos antes que el de
Hamurabi, estaba, sin embargo, claramente vinculado con este, to que
permite un mejor analisis y comprension del desarrollo de los con-
ceptos legales en el sur de Mesopotamia.

El <<codigo>> de Lipit-Ishtar pudo haberse descubierto antes que
fuera desenterrado en 1898 . Este pronostico se basa en el hecho de
haberse encontrado una cantidad de tabletas que senalaban un sistema
muy desarrollado en normas mercantiles y familiares, en contratos y
otros documentos legales, superiores a aquellos correspondientes a la
epoca de Ur-Nammu . Este nuevo <<codigo>> era, pues, una continuaci6n
natural del de Ur-Nammu, pero anterior a la codificacibn de Hamurabi .
Recien en 1940, el profesor Kramer estableci6 que estos cuatro frag-
mentos eran, efectivamente, un nuevo <<codigo>>, pero fue Steele (38),
de la misma Universidad de Pennsylvania, quien hizo la traduccion
completa en 1947.

El texto original de este nuevo <<codigo>> tenia unas 1 .200 lineas,
pero solo unas 400 pudieron ser restauradas e interpretadas . Como e1
de Ur-Nammu, el de Lipit-Ishtar comienza tambien con un prologo,

(36) El rey de una dinastia semitica-amorita occidental .
(37) El hecho que hubiera reinado menos de un siglo despu6s de los

grandes reyes sumerios de la Tercera Dinastia de Ur y que su «cGdigo» fuera
compilado en idioma sumerio, hate que sea muy probable que su estructura
y contenido deriven, en gran medida, de la herencia cultural y juridica de
los sumerios .

(38) F. R. STM.E, The Code of Lipit-Ishtar, cAmerican Journal of Archaeo-
logyn, vols . 51 y 52, 1947-1948, pigs. 158 y ss . y pigs . 425 y ss, respectivamente .
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que ocupa unas cien lineas del texto . En 6l se establece que Lipit-Ishtar
fue designado por los dioses del reino para <<establecer la justicia y
cuidar del bienestar de los sumerios y acadicos>> . Luego viene el texto
de las ]eyes, de las cuales solo 38 se han podido entender (la mitad
de ellas estan danadas en diverso grado) y su interpretacion es relati-
vamente dificil . Solo cuatro de estas leyes tienen un interes penal y
criminologico y se han interpretado de la siguiente . manera :

9 . Si un hombre entra en el huerto de (otro) hombre, donde-
es sorprendido robando, tendra que pagar diez <<shekels)> de
plata .

10 . Si un hombre corta un arbol en el jardin de (otro) hombre,.
pagara media «mina>> de plata .

12 . Si una esclava joven o el esclavo de un hombre ha huido al
corazon de la ciudad y se ha podido establecer que ella (o 6l)
vivio en casa de (otro) hombre por un mes, este dara es-
clavo por esclavo .

13 . Si no tuviera esclavo, pagara quince <<shekels>> de plata .

Las demas leves se refieren al arriendo de embarcaciones, transac-
ciones de propiedades, evasion de impuestos, matrimonio y herencia,
alquiler de bueyes, etc. La caracteristica' mas importante de todas estas
disposiciones es que, como en el «codigo>> de Ur-Nammu, cada una
de sus sanciones son pecuniarias y no talionicas . Un epilogo concluye
el -textd, con la acostumbrada formula de expresar bendiciones o mal-
diciones dirigidas a todos aquellos que respetaran o desacataran su
contenido, respectivamente .

Si bien entre los <<codigos>> sumerios y babilonicos existe un lapso
de unos dos o tres siglos, todos ellos provienen de ciudades-estado
relativamente cerca unas de otras y tienen, indudablemente, extraor-
dinaria similitud en su estructura general, to que permite aceptar que
los babil6nicos derivan, en gran medida, de los sumerios, sea debido
a copia directa o a que unos y otros provienen de una fuente comun,
que aun nos es desconocida. En todo caso, el <<codigo>> de Lipit-Ishtar
y las Leyes de Eshnuna constituyen una especie de puente juridico que
vincula el <<c6digo>> de Ur-Nammu con el de Hamurabi, los asirios y
los hebreos. De aqui a nuestra actual legislacion occidental existe una
relaci6n muy directa y demostrable.

Desde el <<codigo» de Hamurabi, el talion pasa a ser el principia
fundamental de las legislaciones posteriores, pasta que fuera gradual-
mente reemplazado por un sistema de compensaciones y otras medidas
similares . Es posible que el concepto talionico haya sido introducida
por Hamurabi mismo . Si bien el .talion es considerado como un sis-
tema <<primitivo, arcaico y barbaro>>, la verdad es que no es el castiga
original, en la historia penal de la Humanidad, que dispuso antes de
un sistema de penalidades pecuniarias . Faltan aun los documentos
necesarios para explicar adecuadamente el cambio de un sistema a otro,,
pero la arqueologia podra, tal vez, ayudatnos a solucionar este acertijo .
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LAS LEYES DE ESHNUNA

Estas leyes fueron atribuidas, en un comienzo, al rey Bilalama, que
rein6 en Eshnuna alrededor de 200 anos antes que Hamurabi, inter-
pretaci6n que despues se abandono . En la actualidad se estiman no
estar vinculadas a ning6n monarca especifico y prevalece la -idea que
no son mucho mas antiguas que el <<codigo>> de Hamurabi, tal vez
unos afios o maxime algunas decadas . Incluso estas no deben conside-
rarse como conclusiones definitivas (39) .

Debido al frecuente contacto existente entre las divetsas ciudades-
estado de la epoca, en todos estos <<codigos>> aparecen normas y prac-
ticas legales consuetudinarias comunes a todo el Cercano Oriente . Pa-
ralelamente a sus propias ideas y conceptos, cada uno de ellos solia
tomar <<en prestamo>> algunos elementos de la legislacion vigente en
1as ciudades-estado vecinas, sin mencionar necesariamente el hecho .

Las dos tabletas en que aparecen estas leyes estan escritas en aca-
dico, el lenguaje comun en Babilonia. Parece que ambas fueron copias
<<privadas>> y no <<oficiales» . Es posible que estuvieran en use por per-
sonas relacionadas con problemas legales (como funcionarios de las
cortes) o que sirvieran de texto de ensenanza para la educacion de
2prendices a escriba en alguna <<edubba>> .

Las leyes propiamente dichas tienen 60 articulos, pero los ultimos
estan muy danados y son de dificil interpretaci6n . Constituyen una
compilation mas bien desordenada de normas legales, precedentes y
ordenanzas de diversas fuentes . Tampoco hay mucho orden en la se-
cuencia de los diversos temas . Solo dos articulos (48 y 58) se refieren
indirectamente a problemas de jurisdiction . Todos los demas tratan del
estado legal de las personas (abordando cuestiones relativas a su ca-
pacidad, matrimonio y ofensas relacionadas, divorcio, ninos, esclavos,
etcetera) o de asuntos relativos a la propiedad (precios, arrendamiento
y hundimiento de embarcaciones, cosechas, prestamos, herencia, in-
cumplimiento de contrato, bienes inmuebles, ganado', perdida de bienes
personales, etc .) . Se consideran tambien cinco tipos de delitos : hurto,
robo y ofensas relacionadas ; secuestro de personas ; homicidio y lesio-
nes personales ; delitos sexuales ; y danos causados por diversos ani-
males .

Articulo 12 : El hombre que fuera encontrado en la propiedad de
un <<muskenum>> (40), a la luz del dia, pesara y entregara diez <<shekels>>
de plata . Si fuera detenido de noche en los campos de labranza, mo-
rira, no vivira . (Observese que la sola presencia no autorizada en una

(39) REuvsN YARON, The Laws of Eshnunna, Jerusalem, The Magnes Press,
The Hebrew University of Jerusalem, 1969 .

(40) En Eshnuna, corno tambien en Babilonia, habia tres clases sociales :
los awilum, los muskenum y los uardu o esclavos . Las primeras dos estaban
constituidas por personas libres, pero los awilum pertenecian a la clase su-
perior, mientras que los mukenum eran los ciudadanos ordinarios, la clase
intermedia entre los awilum y los uardu . Las primeras dos clases eran igua-
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propiedad privada de tercero, aun antes de cualquier apropiaci6n in-
debida, es ya un delito y que la diferencia en el castigd, si se trata
de dia o de noche, es enorme : indemnizaci6n en el primer caso y
muerte en el segundo) .

Articulos 23/24: Si un hombre, sin tenet queja contra otro, le
secuestra una esclava, la guarda en su casa, donde muere, tendra que
entregar dos esclavas al propietario de la esclava secuestrada .

Si no tiene queja alguna en su contra y, sin embrago, secuestra la
mujer de un «muskenum» 6 el hijo de un «muskenum», los guarda
en su casa, donde mueren (ella o 6l), (es) un caso de vida, el'secues-
trador morird . (Tambien aqui se constata la diferencia en el castigo,
si se trata de un esclavo o de un hombre libre) .

Arliculo 25 : Si un hombre declara consumacibn, pero su futuro
suegro le ofende entregando su hija a (otro hombre) . . . el padre de
la hija debeta devolver el doble del dinero que recibi6 como dote .

Articulo 26: Si un hombre trajo el dinero de la dote por la hija
de (otro) hombre, pero otro (hombre) sin preguntar a (su) padre o a
(su) madre, la toma a la fuerza y la deflora -se trata, indudablemen-
te, de un caso de vida : el hombre morira . (Es interesante constatar la
gran diferencia en el castigo, si se trata del padre o de un tercero que
se han comportado injustamente) .

Articulos 27/28 : Si un hombre toma la hija de otro hombre sin
preguntar al padre o a la madre de ella y tampoco ha fijado la fiesta
matrimonial ni ha cumplido con el contrato, fitmado con su padre
o con su madre -aunque viva en su casa los dias de un ano (ella)
nd es su «esposa».

Sin embargo, si ha arreglado el contrato y la fiesta matrimonial

les ante la ley, con tratamiento preferential en comparaci6n con los esclavos .
Los awilum eran, por to general, altos funcionarios del Estado : escribas y
sacerdotes, asi como tambien los profesionales, traficantes y mercaderes, te-
rratenientes, oficiales militares, etc. No todos los awilum tenian la misma
posici6n social : mientras algunos eran gobernadores, funcionarios importan-
tes, ricos me'rcaderes, otros eran pobres campesinos o simples soldados . El
rol de los muskenum en la estratificaci6n social de Babilonia no estaba aiun
bien determinada. Indudablemente constituian la mayoria de la poblaci6n
y se contaba entre ellos a pequenos propietarios, pastores, esclavos libera-
dos y simples soldados . Muchos de ellos trabajaban como obreros a contrata
en ocupaciones de diversa importancia, pero la ley les protegia de posibles
abusos de los awilum, particularmente en relaci6n al salario que les corres-
pondia recibir. La suerte de los esclavos dependia, en gran medida, del
espiritu humanitario de las dos clases superiores . Sin embargo, la ley les
otorgaba cierto grado de protecci6n fijando, por ejemplo, el lapso maximo
quo debian trabajar cuando, debido a deudas incurridas, el sujeto decidia
esclavizarse . Otro aspecto extraordinario era el hecho que un esclavo podia
contraer matrimonio con la hija de un awzlum en cuyo caso los hijos eran
considerados como hombres libres . Los prisioneros de guerra Bran los suje-
tos mas infelices de toda la poblaci6n. (Vale la pena agregar que muske-
num significa ((pobre» en arabe; misken, en hebreo, se refiere tanto a la
pobreza material como espiritual ; y que mesquin en frances, meschino en
italiano, y mezquino en espanol, aluden a la tacaneria y avaricia . Tadas estas
,expresiones derivan de la misma palabra acadia muskenum) .
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con (su) padre o (su) madre y se lleva a la hija con 6l (ella), es «esposa».
El dia en que ella se encuentre en los brazos de otro (hombre) ella
no vivira (ella), morira . (La diferencia consiste en si habia o no un
contrato matrimonial previo) .

Articulo 31 : Si un hombre deflora a la esclava de (otro) hombre,
pesara y entregara un tercio de una <<mina>> de plata y la esclava que-
da con su dueno .

Articulo 42 : Si un hombre, con un fuerte motdisco . . . la nariz de
otro (hombre). . . pesara una <<mina>> de plata . Un ojo . . . una <<mina>> ;
un diente . . . media <<mina>> ; una oreja . . . media <<mina>> . Una bofetada
en la cara . . . pesara y entregara diez <<shekels>> de plata . (Es de sub-
rayar la ausencia del tali6n y el use exclusive de la compensacion) .

Articulo 43 : Si un hombre secciona el dedo de (otro) hombre, pe-
sara y entregara dos tercios de una <<mina>> de plata . (Esta disposicion .
no tiene paralelo en otras fuentes legislativas del Cercano Oriente) .

Articulos 44/45 : Si un hombre (en un) altercado echa a otro
(hombre) al piso y rompe su braze, pesara y entregara media <<mina>>
de plata. Si rompe una pierna, pesara y entregara media <<mina>> de
plata .

Articulo 46 : Si un hombre golpea (a otro) y quiebra su . . . pesara y_
entregaia dos tercios de una <<mina>> de plata .

Articulo 47: Si un hombre injuria a otro en un . . . pesara y en-
tregara diez <<shekels>> de plata .

Articulo 48 : Y per. . . entre un tercio a una <<mina>> de plata, ellos
podran acusarle e iniciar un pleito, pero un asunto de vida (correspon-
de) al rey solamente. (En todos estos cases hay solo medidas com-
pensatorias, pero ninguna talionica) .

Articulo 53 : Si un buey cornea un (otro) buey y (le) causa la muer-
te, los duenos de ambos bueyes se dividitan el precio del buey vivo
y de la res muerta . (Solucion ingeniosa y equitativa, z precursora de la
justicia salem6nica?) .

Articulos 54/55: Si un buey (fue ya) corneador y !as autoridades-
lo hicieron saber a su dueno, pero este no cuid6 su buey, quien corneo
a un hombre y (le) cause la muerte . . . el dueno del buey pesara y
entregara dos tercios de una <<mina>> de plata. Si corneo a un esclavo
y (le) caus6 la muette . . . pesara y entregara quince <<shekels>> de plata.
(La diferente compensacion se basa en la categoria social de la victima) .

Articulos 56/57 : (Son identicos a los dos anteriores, pero en lugar
de un buey se trata de un perro <<vicioso>>) .

Articulo 58 : Si un muro amenazaba caer y las autoridades (se 1o)
hicieron saber al dueno del muro, pero (este) no la reforz6 y (ella se)
detrumbo, causando la muerte del hijo . . . (es un case concerniente)
a la vida : decision del rey . (Es interesante observar que en los cases
del buey o del perro, la ley impone tan s61o una compensacion pecu-
niaria, debido a que el dano no es previsible y necesita tan s61o de-
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la necesaria cautela de parte de la victima, pero en casos de muerte
debido a un muro tambaleante que se derrumba, ello es considerado
como un delito capital porque era previsible y se pudo prevenir . Por
cierto, que la prevencion del dano esta a cargo del dueno del muro .
Es muy posible que esta disposicion pudo haberse establecido des-
pues de ocurrir un caso como el descrito y fue entonces legalizado
para set aplicado en futuros casos similares. Una disposicion sitAilar
existe en el «codigo>> de Hamurabi, pero tiene una pena talionica y
no compensatoria) .

Con respecto a la administracion de justicia, la forma en que se
constituian los tribunales y su manera de funcionar, estas leyes pro-
porcionan tan solo una information fragmentaria y muy escasa . Cierta
es que el campo del proceso penal esta aun en sus etapas iniciales y
las Leyes de Eshnuna se centran mas en cuestiones sustantivas que
en las de procedimiento. Con todo, esta claramente establecido que el
rey es la maxima autoridad judicial (arts. 48 y 58). Sus representantes
en diversos lugares juegan un papel activo y primordial en la adju-
dicaci6n de los pleitos. Los demandantes pueden obtener satisfaction
directamente de la otra parte, evitando as! el comienzo de un litigio
judicial . Iniciado un juicio en un tribunal, uno o ambos de los litigan-
tes deben declarar estar dispuestos a obedecer la decision a que llegara
opdrtunamente la torte y que no renovaran pleito alguno solire el
mismo asunto . No hay muchos detalles con respecto a la forma en que
debe proceder cada parte para la presentaci6n de sus respectivos pun-
tos de vista. Tampoco hay referencias con respecto a testigos o si se
aplicaba algun tipo de ordalia en casos en que la evidencia presentada
era considerada insuficiente . (Algo similar ocurre con el «codigo>> de
Lipit-Ishtar) . Se tomaban juramentos, siempre de caracter dogmatico,
especialmente en casos de pretendidas compraventas que no habfan sido
registradas en documentos escritos . En los casos de violation, el alega-
to del acusado que la mujer fue participante voluntaria, no mitigaba
el delito ni su castigo. Tampoco se menciona la forma en que termi-
naban los juicios, ni comd se procedia para la ejecucion de la sen-
tencia . En varios delitos aparece un elemento subjetivo como factor
material, pero sin expresa referencia en el texto de la disposition legal
de nociones tales como ointencion criminal>> o «premeditacion>>, a
pesar del hecho que pueden considerarse como implfcitas . Tampoco
aparece el concepto de «culpa>> y la responsabilidad se basa tan solo
en los resultados materiales del hecho. Los delitos producfan siempre
pena, las cuales eran relativamente simples : la gran mayoria eran de
naturaleza pecuniaria, pero las mas graves inclufan la pena de muerte .
No se mencionan ]as modalidades de su ejecucion . No existen otrds
castigos corporales como mutilaciones, marcas, etc. Las penas de hurto
eran mas bien leves, comparadas con las impuestas en el «codigo>> de
Hamurabi . Por ultimo, las Leyes de Eshnuna no prestan meticulosa
atencion a la exactitud de la retribution, que es la base del talion .
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CONCLUSIONES

1 . El <<codigo>> de Hamurabi no es el mas antiguo de los conoci-
dos actualmente.

2 . Los <<codigos» sumerios de Ur-Nammu y de Lipit-Ishtar, asi
como las Leyes de Eshnuna, son anteriores a Hamurabi .

3 . Los descubrimientos arqueologicos, que se producen casi a
diario, pueden alterar completamente nuesttos conocimientos
sobre la materia .

4. Los actuales trabajos arqueoldgicos en el antiguo imperio de
Ebla, en Mesopotamia, que data de cinco siglos antes de Ha-
murabi, pueden ser decisivos en esta materia.

5. La diferencia fundamental entre las penas de los <<codigos>>
prehamurabicos y el de este monarca, radican en que, mientras
en este ultimo son de caracter talidnico, los anteriores son de
tipo de compensaciones pecuniarias .

6. Al parecer, el concepto de talion fue introducido por el mismd
Hamurabi, pues no aparece en ninguna legislacion anterior .

Jerusalen, febrero de 1982


