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El conocimiento sobre las guerras ocurridas desde la antigüedad hasta nuestros días tradicionalmente 

se ha resumido en unos pocos y grandilocuentes nombres acompañados de cifras colosales que, a la vez que 

encubren a las víctimas desaparecidas, no hacen más que contribuir a la supuesta, y a veces paradójica, gloria 

de los vencedores. La historia sobre las guerras consistía entonces en narrar unas cuantas batallas y hazañas 

“heroicas”, entre las que no había lugar para la vida o la muerte de la gente común. Sin embargo, desde hace 

algunos años la Nueva Historia Militar se ha abierto camino buscando producir interpretación histórica desde 

otros ángulos, atendiendo a la interrelación de los conflictos bélicos con las esferas económica, política y 

social, así como preocupándose por las repercusiones de los mismos en un nivel más holístico e integrador 

que busca incluir asimismo a las víctimas olvidadas. En este sentido, el presente volumen viene a sumarse a 

las filas de esta tendencia historiográfica y tiene por objetivo primordial analizar el impacto de las guerras 

sobre la población civil en distintos momentos de la historia del Cercano Oriente antiguo. 
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Editado conjuntamente por Jordi Vidal y Davide Nadali, y publicado como el volumen 413 de la serie 

Alter Orient und Altes Testament, The Other Face of the Battle reúne siete contribuciones de especialistas 

procedentes de múltiples ámbitos académicos que abordan distintos períodos de la historia mesopotámica. 

Los capítulos se suceden ordenados de manera cronológica, habilitando al volumen abarcar un amplio 

espectro temporal. 

Luego de una introducción a cargo de los editores que ofrece un panorama general de los distintos 

apartados así como de la nueva perspectiva historiográfica en la que el volumen se inscribe, Agnès García 

Ventura abre paso a los trabajos específicos y nos transporta a la Tercera Dinastía de Ur, sobre finales del 

tercer milenio a.C. Su objetivo principal es el de analizar el impacto de la guerra en la organización de las 

fuerzas productivas, con especial atención a los períodos posteriores a los conflictos, apelando a conceptos 

teóricos –específicamente, a los planteos en torno a la “biopolítica” de Michel Foucault así como otros 

procedentes de los estudios de género–. En esta dirección, la autora centra su análisis en dos documentos 

históricos del período (uno de tipo literario y el otro administrativo) para estudiar el incremento de la mano 

de obra como producto de las guerras así como su incorporación y re-estructuración en la sociedad 

vencedora. De acuerdo a la reflexión de García Ventura, tales procesos implicaban la des-humanización 

padecida por las víctimas; así, la mayoría de ellas pasaban a ser cautivos de guerra que, en última instancia, 

eran tratados por las instituciones como meros cuerpos a ser gestionados y controlados. 

A continuación, Leticia Rovira nos conduce al período Paleobabilónico, a inicios del segundo milenio, 

y a través de los textos del Archivo de Mari rastrea la problemática de las deportaciones masivas. Si bien estas 

no contaban aún con el carácter sistematizado de la época neoasiria, sí fueron llevadas adelante en el Reino 

de Mari a lo largo de todo el siglo XVIII a.C. En este contexto, el estudio de la autora procura arrojar luz sobre 

las deportaciones, especialmente de tipo masivo, para lo cual aborda una serie de cartas procedentes de la 

esfera oficial. Su análisis la lleva a interpretar tal práctica como una de las principales formas de coerción 

social y política ejecutadas por el aparato estatal, procedimientos que a su vez conducían a una mixtura a la 

que eran sometidas estas personas, abonando la diversidad socio-cultural propia de estas sociedades. A lo 

largo de todo el trabajo, la mirada que se privilegia es aquella “desde abajo”, manteniendo constante la 

atención sobre el destino de los deportados y buscando reconstruir diferentes matices de la realidad en la 

que vivían aquellos que constituían “el botín más preciado” de las guerras. 
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“¡Nuestro señor! ¡No nos destruyas!”1 es la expresión citada de documentos hititas y elegida por 

Jürgen Lorenz e Ingo Schrakamp para dar título a su trabajo; expresión que, de cierta manera, resume la 

desesperación de las víctimas frente a los que detentan el poder, una imagen que ciertamente los autores 

indagarán en las fuentes. Así, el tercer capítulo del volumen compone un análisis integral de una voluminosa 

cantidad de fuentes con miras a indagar el impacto de la guerra en la población civil en el amplio arco 

temporal de la historia hitita. Distintos momentos del conflicto bélico –así como su antesala– son abordados 

y ejemplificados con una variada cantidad de fuentes en las que a su vez se busca investigar las consecuencias 

sufridas por la población rasa tanto hitita como del adversario. Desde las causas –o excusas– para la 

declaración de la guerra hasta el momento de la capitulación de las poblaciones, pasando por la importancia 

de los rituales y las consultas oraculares en el ámbito de la guerra, el trabajo de Lorenz e Schrakamp no deja 

piedra por remover con la intención última de demostrar que la práctica bélica hitita no era tan “humana” 

como muchos historiadores han planteado. 

Por su parte, Jordi Vidal nos sitúa en el Levante del Bronce Tardío e inicia su trabajo apelando a 

recursos diacrónicos y teóricos que serán retomados en su exploración de los efectos sobre la población civil 

a través de tres estudios de caso. El cuerpo de su estudio consiste en la presentación comparativa de (1) el 

ataque contra Sumur, (2) la destrucción de Giluni y Magdalu, y (3) la destrucción de Ugarit, transcurridos 

todos ellos entre los siglos XIV y XIII a.C. El objetivo que vertebra su trabajo es el de poner a prueba los tres 

puntos propuestos en una clasificación de los posibles motivos para la práctica de la violencia contra la 

población civil. Estos pueden resumirse en: la búsqueda de rédito económico, por una parte; una mentalidad 

eliminacionista, por otra; y finalmente, la intención de aterrorizar al enemigo a través del ejercicio sistemático 

de la violencia contra civiles. Asimismo y como corolario de su tercer análisis de caso, el autor plantea y 

fundamenta una versión sobre la desaparición de Ugarit divergente a la hipótesis tradicional avalada por la 

mayoría de los estudiosos. Cabe una mención especial con respecto a la perspectiva multidisciplinar que 

subyace a lo largo de todo el artículo; una perspectiva que le permite a Vidal conjugar la utilización de fuentes 

textuales y arqueológicas con planteamientos teóricos con el fin de interpretar las causas de la violencia 

analizada atendiendo a parámetros históricos de larga duración. 

                                                           
1 Traducción del título original del inglés “Our Master! Do not destroy us!” del capítulo tercero del volumen. 
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La línea de tiempo hilvanada a lo largo del volumen nos conduce al primer milenio de la mano de 

Jeffrey Zorn y su análisis del antiguo Israel que constituye el quinto capítulo de la compilación. El autor inicia 

su estudio con dos breves apartados de cariz metodológico, atendiendo uno de ellos a la conceptualización 

de la categoría de “población civil” y el segundo, dedicado a las dificultades y cuidados que se han de tener al 

momento de interpelar las fuentes bíblicas así como aquellas de tipo arqueológico y artístico. El artículo 

avanza –de manera muy organizada y apelando a una gran cantidad de ejemplos bíblicos– sobre distintos 

casos en los que se encuentra la población civil durante o después del enfrentamiento bélico. De esta manera, 

los casos se suceden abarcando diversas realidades como la destrucción de hogares, la pérdida de las 

propiedades, los prisioneros de guerra, los refugiados, el tratamiento de los muertos, el exilio y la 

deportación, por solo mencionar algunas de las realidades abordadas por Zorn. Aunque la atrocidad, la 

penuria y el sufrimiento son protagonistas en los casos analizados, el autor pondera asimismo las posibles 

circunstancias que pudieron haber resultado positivas para ciertas partes de la población civil israelita 

involucrada en alguno de los tantos escenarios bélicos que les tocó experimentar. 

El abordaje del Imperio Neoasirio –el caso paradigmático de sociedad militarista de la Antigüedad– 

se encuentra a cargo de Davide Nadali, cuyo estudio compone el penúltimo capítulo de la obra. Así como 

otros de los autores en el volumen, Nadali subraya el laconismo de las fuentes en relación a la población civil 

en el marco de las guerras; aunque articula a su vez el silencio o la precariedad de los documentos con las 

posibilidades de reconstruir su historia, aunque más no sea de manera indirecta. Además, el autor considera 

las potencialidades de los distintos tipos de fuentes a utilizar, diferenciando los matices que cartas, 

inscripciones reales y representaciones artísticas pueden tener. El foco del análisis se centra en ciertos 

elementos de la cotidianidad del tratamiento de los cautivos de guerra por parte de los vencedores. De este 

modo, su interés cosiste en cuestionar la imagen instaurada de los ejércitos asirios como implacables 

máquinas de guerra que destruyen todo a su paso, planteando que ésta sea quizás una lectura demasiado 

literal de las representaciones iconográficas de los bajorrelieves asirios. En contrapartida, Nadali señala cómo 

las cartas nos muestran una cotidianeidad más compleja en la que se busca amortizar las pérdidas de la acción 

bélica y aumentar sus beneficios, incluyendo esto último la captura de cautivos de guerra a los que convenía 

mantener vivos para su futura utilización como mano de obra. Así pues, las escenas ya clásicas de pilas de 

cabezas amontonadas en las puertas de las ciudades vencidas, probablemente pertenezcan más al ámbito de 

la propaganda real que a aquél de la realidad diaria de la guerra impulsada por los asirios. El de Nadali 
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constituye, sin duda, un abordaje crítico de la documentación cuyo gran aporte consiste en intentar 

reconstruir la realidad cotidiana de guerreros y civiles del otro lado de la propaganda real. 

El último capítulo de la compilación se dedica también al primer milenio aunque su atención se 

desplaza hacia el sur de la Mesopotamia, siendo la población de Babilonia en contexto bélico el eje del análisis. 

Extendiéndose en un amplio lapso temporal, John MacGinnis analiza la situación de Babilonia a lo largo de 

gran parte del primer milenio a.C. El autor sistematiza su trabajo a partir de la combinación de descripciones 

de los diversos contextos geopolíticos en los que se encontraba Babilonia, las sucesivas situaciones bélicas 

por las que atravesó y el impacto de éstas en la realidad cotidiana de la sociedad. En este sentido, se rastrea 

el sufrimiento de la población frente a los ataques asirios, así como la hostilidad del propio ejército del Imperio 

Neobabilonio en pleno apogeo para con otras sociedades, para concluir con la subordinación al poder de los 

Aqueménidas. Resulta de gran interés la manera en que el autor enlaza tanto de manera cronológica como 

comparativa, la alternancia en la situación de Babilonia y su gente, evidenciándola tanto en los padecimientos 

experimentados así como en el sufrimiento provocado. 

A modo de cierre cabe decir que las reflexiones de Trevor Bryce para el caso de los hititas pueden 

muy bien extrapolarse a todas las sociedades antiguas analizadas en la presente obra. Así, el hititólogo 

australiano planteaba que “…en un mundo en el que la paz duradera era la excepción más que la regla, apenas 

si se dedica alguna palabra a los horrores y las matanzas de la guerra, a sus víctimas inocentes, a la destrucción 

de la propiedad y al catastrófico desperdicio de esfuerzos y recursos humanos”2. Ciertamente, cada uno de 

los trabajos compilados en el presente volumen constituye un paso más en el camino hacia la recuperación 

de todas aquellas historias olvidadas; una recuperación que solo será posible en la medida en que las fuentes 

lo permitan y mediante la no sencilla tarea de articular nuevos y más interrogantes e intentar responderlos. 

 

                                                           
2 Traducción del inglés del fragmento citado por Lorenz y Schrakamp, p. 37. 


