
EL FEUDO EN LA BABILONIA AQLIE-
MENIDE

Nos proponemos examinar aqui un texto evocador que nos
informa sobre la existencia de beneficios militares en la provin-
cia babilomca del irrperio persa ; y exponer, a continuacion, las
reflexiones que nos sugiere este examen en el campo de la his-
toria comparada .

Se trata de ttna tablilla cuneiforme encontrada en Nippur,
Baja Babilonia, en los archivos de la casa Mura~u, celebre es-
tablecirniento financiero de la epoca aquemenide ' . Tiene fecha
del ailo 2 de Dario II--n sea 422 antes de J. C.-y se refiere a
una convenc16n -hecha entre el hombre de negocios, Rimut-Ni-
nurta, hijo de Muragit, y un gtferrero, Gadal-IAma . Ya hemos
publicado 2 una traduccidn literal del documento con explicacio-
nes filologicas, asi que sera suficiente con reproducir aqui el
contenido en una forma menos tosca, pero que no sacrifica en
nada. la exactitud

((1-2) Gadal-lama, hijo de Rabtim-ili, ha hablado libremen-
te a Rimut-Ninurta, hijo de Murasti, de la manera que sigue :
(.3-5) ((T6 detentas una tierra, plantada y en rastrojos, ((el fundo
de caballo)) de Rabim-iii-,(para) toda la parte de Barik-ipor-
que Rahim-ill alli ha recibido en adopc16n a to pariente Ellil-
sum-iddin . (6-12) Dejame un caballo con su hnguku y el arnes,

i . Tablilla 9. 68 del Museum of Anthropology of the University of Cali-
fornia . La autografia ha sido dada por I-i . P. I-UTZ cn Publications in Se-
mitic Philology, de la .citada Universidad, vol . I\ (1928), pigs . 269 y ss . A
la interpretaci6n hecha por el editor, creemos convendria sustituir la traduc-
c16n prcpuesta en nuestros Archives des A4twa9u. Paris, wImprimerie Natio-
nalen, tgji . pags . 77(1782. j ,

Ver nota precedente . in line .
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un Di de cuero-ltaftu, una armadura de hierro, un casco de ar-

madura, un jubon de cuero-battu, un escudo para to alto (~ del
cuerpo ?), i 2o flechas de choqtte y de carrera, un zebu de hierro
perteneciente al escudo, dos venablos de hierro y una mina de
plata para el aprovisionamiento en vista de la expedition hacia
Uruk ordenada por, el rey . (13) En ese caso, yo cumplir6 el ser-
vicio gravando «e1 fundo de caballo» (por) toda to parte. (r3-17)
A continuation, Rimut-\Tinurta lia accedido y le ha dado un
caballo y todos los accesorios de combate segtin esta escrito mas
arriba, ademis de una mina de plata para el aprovisionamiento,
en vista de la expedition hacia Urul: ordenada por el rey (deu-
das (que gravan el dicho cefundo de caballo>s . (r7-2o) Gadal-
Iama es responsable si no presenta esto que (a 6l) ha sido coti-
fiado. Gadal-lama hara redactar (un recibo) por Sabin, prebos-
te de los te=oreros del ejercito, y 6l to entregara a Rimut-Ninurta
(21-28) Nombres de nueve testigos y del escriba, en Nippur,
i8 tebet, ano 2 de Dario. (Al dorso y en ios bordes .) Sellos de
Gadal-lama y de seis testigos . " >

Los hechos anteriores al contrato se reconstruyen asi
Rahim-ili, el padre de Gadal-lama, ha cedido al dueno de la
banca Muragu, que era entorIces Ellil-gum-iddin 3, una tierra
obtenida sobre un feudo. No solamente la condition juridica de
esta tierra ha constrenido a las partes a usar de una fornta par-
ticular para efectuar la enalenacion, sino qtte ella lleva consigo
consecuencias posteriores despues que el bien ha cambiado de
manos.

Cuando nuestra convention fue redactada, en 4z2, estamos,
se puede decir, en la generation siguiente. Nos encontramos cara
a cara el hijo del enajenador, es decir, Gadal-lama, y el sobri-
no y sucesor del adquirente ; es decir, Rimtit-Ninurta . El rey

3. Seria diticil precisar la antigiiedad de la enajenacion. Ellil-sum-iddin

ha sido el principal senor de la Banca desde el 445 al 424 antes de J . C. Des-

pues del 424, el parece borrarse ante su sobrino Rimiu-Ninurta sin que des-

apareciera totalmente . T .as ultimas menciones suvas son precisamente del

ano 422. (Cf. nuestros Archives des dlurasn, p . io) . La enajenacion. tuvo

lugar en nn plazo qtte oscila entre doz afiof- como minimo c veinte como

marimo .
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acaba de convocar a algunos de sus guerreros 4, entre los cuales
figuraban los beneficiarios del feudo. El banquero no se preocu-
pa de prestar el servicio militar correspondiente a la parte de
feudo que posee. Ll negocia entonces con el hijo del enajena-

dor, que seguia poseyendo el resto del dominio, una cqnvencion
segun los terminos de la coal cl guerrero prestara la totalidad
del servicio, mientras que el banquero proveera al soldado del
equipo y del dinero necesario.

Llamamos ctfeudo» la tierra de que se trata . La terminolo-
gia qtte le es aplicada, stt particular condicion juridica nos
debe 1ustificar .

El documento precisa que el bien no es una tierra de cultivo
cualquiera, sino un ufundo de caballo» (bit-sisi) . Esta denorrli-
nacion -hay que compararla con expresiones paralelas que se acla-
ran mutuamente, y de las cuales la mas empleada, con mueho,
es bil-qa9ti, ccfundo de arcorn o «fundo de arquero» . Desde hace
mucho tiempo se ha reconocido en ellas expresiones tecnicas que

q. La opemcion acometida por Dario tenia par objetivo o por base de

partida la ciudad de Uruk, en el exbremo sur de Babilcnia. Es dificil precisar si

se trataba de una operaci6n de vasta envergadura o de una simple accion
militar de menor impartancia . Es conocida solamente par las fuentes que

nos proporcicnan los Archivos de los Mura§it : seis tablilla ; haceu alusi6u a

ella, todas .-edactadas entre el 16 y el 24 del mes tebet del ano 2 de Dario.

(BI-;, \, 61 : 62 ; 54 ; 162 ; lqq : mas, nuestro texto ; cf . i1 rclr . Mur. p. g9). En

cuatro de ellas los guecreros convocados pertenecen al mismo grttpo, el
Otru (distrito) de los .Fnganc (rndrc) hisdni . Susanc es ei eqnivalente, tardio,

del termrno clasico, nueskcneti ; el 1n7Y.fkOnu, en la epoca de la primera dinas-

tia babdonica, es un individuo perteueciente a la m:is baja clase de los hom-

bres libres (la palabra nos ha llegado, por el arabe, en la forma amezquirlo))) ;

los autores alemanes la traducen a menudo por Ifalb%rcic (cf. Arch . :11ur .,

pag. 172, n6m. 3) . lil sentido de hisa.nu es desconocido ; si la palabra es

akkadrana, es posible que se derive de 6asdwa, hasdrm aproteger,,, de doude
6tsdni ( . guaTdas') . L.a tablilla BE, \, 62 concierne a un feudatario del dc-
minio de los Sm-indgir, alos fieles del dios Sign . La nuestra parece ataflir a

los caballeros pertenecientes al Itatru de los sipirc .fa. trqu, adistrito de los
tesoreros (') del ejercito», puesto (Iue 1 .0) Sabin, preboste de este distrito,

parece ser el jefe de Gadal-Iama (I . 19) ; 2.0,) El mismo distrito agrupa a

otiros feudatarios que llevan ncmbres hebraicos, al igual que Gadal-ISma

Aqbi-lama (UJIBS, 11/t, 27 ; 8o), L'el-Iadabt (BE, \, 33 : l13/B.S . I1/1,

27 ; 89) .
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designaban vanedades de feudos-; es asi como ]as ha entendido

la mayoria de los filologos, no tentados de precisar categorias ju-

ridicas s ; Kohler tambien confirma esta interpretacion 6 . En es-

tas locuciones el compiemento indica el servicio exigido del feu-

datario, como en las expresiones medievales ccfeudo de nendon>t

o t "feudode cota de malla (haubert)» . Asi, en bit-qaRi, el arco

esta macho mas como un simbolo del servicio que como un ob-

jeto material cuvo manteniiniento mal justificaria la concesion
de ttna tierra . Ciertas variantes graficas to confirman ' . El bien

es concedido, en realidad, para el mantenimiento de uno o va-

5. HILPRECIC )' CLAY . editores de ]as tablillas. Business documents of
A9urashfi soms . . . dated in the rcigtc of Artasct'.res I, en aBabylonian Expedi-
non of the University of Pennsylvanian (= BE), vol. IX, 1898, p . 36, nota :
sAs in the case of lands held in fief perhaps criginally the term (bit) qastu
applied to = certain property allotted by the crown (Persian kings) to certain
persons under the condition of furnishing a fixed number of bowmen (sfibe
qasti) and of rendering' other military service)) . S61o KOTALLA, Fiinfzig
babylonische Rcchts- n. ficrwaitungsurkunden aus der Zcit de .r Kortigs
Artaver.res 1. en afieitrage zur Assyriologiea, t . IV . 1902 . P,9; . 56o-56t,
se ha abstenido de traducirio por ofeudon. El ve en el qa-stn tin fundo gra-
vado por tin impuesto v supone que adie Aecker durch einen irgendwie
angebrachten Bogen (qa,ftu) als mit Tribut belastet kettntlich gemacht wa-
ren» . La hipdtesis ha sido condenada por el descubrimiento de expresiones
analogas, tales como bit-sisi . CLAY mantiene su traduccion afieflando en
Bosiness Documents of a9nrashu sons . . . dated in the reign of Darius- II,
en .Babylon ;an Expedition . . .)) (= BE), vol. X, 1904, .pags. 32 y sigts.

6. KOHLER y UNCNAD . 11tutdert atisgezudklte Rechtsurkwiden aus der
SP6tzeet des Wylonsscheu Schriftttmts, 1911, pag. 76 ; a. . .das haufig er-
w:ihnte Bogenland ist Lehensland . . . Auch das Pferdegrundstbck (BE, X,
31) ist eine Art Bogenlandn . Cf . AUG:wFEL, Bobylonische Rechtsurkunden

aus der Regierungszcit Arkxcrses 1 . u. Dories 11 : (Akad. d. \Viss. in
Wien) . 1917, p;ig. 55 .

j. Ordinariamente, la ezpresion es esorita L GIS . BAN = bit (is) qasti,

donde el determinante CIS = (isu) de los objetos de madera da a entender

que se trata del arco . Pero el escriba, graba, a la vez, en vez de GIS

el determinante de los nombres de hombre LL7. La forma 1? . LO . BAIT = bit
(h) qa,tti (sic en BE, IX . j, 8 : 13, 2 ; 81, 2 ; cf . CLAY, Business Docsrments
of Muras/nt sons, en uUniversity of Pennsilvanian ; The Museum ; aPubli-

cations of the Babylonian Sections (= UMBS), vol. II/t, Pit:ladelphia, 1912,
tablillas sums . t89. 2 : teoS . 2, do»de se lee (h) (is) qa .fhr-, significa li-

teralmente -itmdo de arquero" . Es posible que esta variante grafica sea inco-
rrecta, peso no por eso es menos significativa de la interpretacion que e1 es-
criba b:ibilonico daba ya a la exprz;ion . Debe uotarse que la locucion es a menu-
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rios arqueros ~'cf . el sentido de (lance)) en la Edad Media fran-
cesa). Igualmente, el bit-sisi 8 sirve para rernunerar a un caba-
llero, y, tal vez, a sus sirvientes . Se encuentra tambien el bit-
narkabti, «fundo de carro», destinado, sin duda, al manteni-
miento de los sirvientes de un carro. La desigual frecuencia de
los vocablos nos corrobora esta interpretation : es natural que
los bit-qa32tu s formen la regla, mientras que los bit-sisi to v
bit-narkabti " son encontrados con mucha tnenvr frecttencia . sin
que esto debilite nada nuestras sospechas de la importancia que
tenia la caballeria en los ejercitos persas '= .

do abreviada per la omision de E = bitu, efundoz : es bajo esta forma sim-
plificada como aparece en muchas ocasiones.

S . 5i se ha admitido que el bi-qafta es un feudo, esto nos ccnduce a
admitir para bit-sisi una conclusion aniloga por el examen de BE, \, 51
N y 1' y sus bele-qasti (acofeudata .iasn) son poseedores no de un qattu,
sino de un bit-sisi. ,

9. . El afundo de arcou, baio sus diva:sas formas graficas, es citado to me-
nos un centenar de veces . Yo to encuentro en las printeras cincuenta ta-
blillas de BE, IN ; 8, 2 ; 10, -2 ; 12, 2, 4 ; 13, 2 : 17 . 6 ; 18, 2 ; 19, S ; 2-2 , 6 ;
23, 3 a 6 ; 31 . 8 ; 36, 8 ; 37 . 7 : 44, 6 a 13 : 47 . 2 : mas de ;oo tablillas de los
Mura§fi hall sido publicadas .

to . flit-sisi figura en diectseis pasajes : BE, IX, 8, 13 ; 66a, 3 ; BE, \,

7, 1 ; 35, 8 ; 51, 10 ; 102, 4 ; UMRS', II/t, 3, 4 ; 30, 3 ; 48, 2 ; 63, 5 ; 65, 14 ;
66, 5 ; 76, 11 ; 87, 4 ; 228, 6 ; UCP (= university of California Publications),
IN, nttestro texto.

it . tFundo de carron : UMBS, I1/t ' : 65 . 14 : 99, S ; 209, 2.
12 . El caballo tuvo en la civilization iraniana un papel " impcrtante que

no se deb,lito en toda la anti-iiedad. Las mas antiguas representaciones
graficas del caballo en Oriente hall silo descubiertas en Iran . Es en Tepc
Siallc donde se encuentran los mas antiguos testimonios de la dotna de los
caballos . Los caballeros escitas y los medas haceq y deshacen Its refucs de
los siglos vitt al VI (HUAHT X. DELAPCiRTF., /.'lnm. antiquc, col . Evolution
do 1'Humanite, vol . 24, Paris, 1943 . prigs. 12, 49, 223, -36 Y 368. n. t ) .
Ciro y sus sucesares debieron sus fulminantes exitos a la superioridad de
su organization militar, principalmente de sit caballeria . Las menci(~nes del
caballc abundan eq nuestras pobres fuentes literarias (Herodoto', Ctesias,
Jenofonte : prueba hipomantica a la cual Dario debe su trono, relatos de
cazas y de batallas . education de la juventud persa, etc . . . ) . Bajo los Airsa-
cides y los Sassanides se incrementa esta importancia todavia mas . Toma
todo stt valor si se la compara con el ntedesto papel ~epresentado per el
caballo y la caballeria en el mundo grecodomano. Por to mas, convendr'a
guardarse de hater una barrera ent>re carquerosp y acaballerosn, ya que
el arco formaba parte a . menudo del armamento del combatiente montado.
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Existe, finalmente, otra variedad de feudo 7a, desgraciada-

mente atestiguada por un uhapax» . Si el editor ha copiado bien

la tablilla, la lectura no es dudosa, y en ella encontramos una
expresion importante : bil-alpe, c(fundo de bueyes)I " . El man-
tenimiento de los bueyes no concuerda con los fines militares,
pero hasta el presente la mayoria de los medievalistas ~ no ban
ligado jeodum a fehu, ccrebano>I, sin justificar la evolution se-
mantica? '3, ]e .

Las, cuatro expresiones que designan al feudo en las tablillas
babilonicas de la 6poca persa estan compuestas de elementos
akkadianos . Incluso conocemos un equivalente hibrido de bit-

13. \osotros no creemos que la expresion bit (is), kussi afundo do tro-

non, a pesar de la analogia de su construction, indique una variedad de

teudo . llesignara mas bier una parte del dominio Teal . Hasta el presente
ntngim texto nos muestra la existencia de un bit-kussi que pertenezca a un
particular : UMBS, II/1, 63, 14 ; 786, 3 (') ; cf . VS (= Vorderasiatischen
Schrtltdenkm :filer der kgl . \Iuseen zu Berlin), V, 125, ]o . La traduccion

de San \icolo _y- Ungnad, ~Veubabylonische Kechts u. Vertvalt(ngsurkwtden . .

l;lossar. ve .rbo Kussfi, uStldhmlsa (viell aN'ebexeb)) nos parece aventurada, .
to mismo que la traducci6v de bit (is) narkabti por akonigliche Garagen,
ib.dem .

1,1 bit-rith (BE . I\, 23 ; 45 ; Y, 44 ; 52 ; TN1HC (= Texte u . \lateria-
hen der Frau Professor Hilprecht, vol . II/11I ; KRUECKMANN, Ncubabyl .
Kechts - w. VerwaJtungstexte, 1933, 145) parece ser una tierra concedida a
cambio ale servicio, pero no un feudo . Igualmente para el bit-ecru (BE,
1K, 45), atierra.a .diezmoa .

En cambio, el rebii, acuartoa y el tidu podrian ser fracciones de feudo ;
Arch . Blur, pig. 102, e indice akkadiano, sub verbis .

14 . UMBS, 11/1, 142, 6 : E. GUD. AS.AS = bit-alpc (as.ak) . En la
autcgrafia . todo el final de la linea donde se encuentttan estos signos es per-
tectamente legible. Algunos signos defectuosos al principio de la linea si-
guiente.

15 . CHENON, Hut. du droit, t . II, pig. 149, n. 2 : a. . . [fe) seria el radi-

cal de Jevum o fium, que en ]as leyes lombardas queria decir ganado ; peTo
nosotros no vemos claramente la relation que pueda existir entre ganado

y feudo.a
16 . La tentativa de H . KRAWINKEL, Feuduin ; Iugend eines Wortes

(Forschungetl zum deutschen Recht, III/2), Weimar, 1938, de derivar feu-

dum de fiscus no parece que deba ser aceptada : cf . MITTEIS, ZSS, Germ . Abt.,

t . 59, pig. 346 ; KLEBEL, en aDeutsches Archiv . f . Gesch. M . A .)) . 3, 286.

1a renovada aceptaci6n que conoce la etimolo;ia traditional feltu-od da
algim interes a este coTrespondiente babilbnico bit-aIO.
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sisi en la forma bit-aspatu r' , donde el primer termino es akka-

diano v e! segundo proviene del persa asp, caballo. Pero aun-
que ignoraramos esta prueba de una influencia iraniana sobre

la terminologia del feudo, podriamos deducirla por la que tuvo

sobre el desarrollo de la institution, ya que ni.nguna de las ex-
sresione.r caracteristicas "bit-qasti, bit-sisi, bit-narkabti, bit-alpe)
son enconlradas antes de Dario I '8, aunque, por otra parte, al-
gunas de ellas al menos se rnantienen en 1-a epoca seleucida I' .
~ Por que este nuevo vocabulario, &i no es oara designar una nue-
va institution ? La novedad de la terminologia es tanto mas
significativa en cuanto que el akkadiano disponia de la palabra
ilku para indicar el beneficio .

En efecto, el ilkre de la antigua Babilonia incita a no per-
der de vista to terrterario qtte seria pretender que el feudo no
tuvo ningtin precedente en Mesopotamia antes de la conquista
persa.

A1 principio del Ili milenio, Urulcagina concedio tierras a
individuos o a grupos de ellos para alentar y recompensar sus
servicios militares Z° ; pero estamos mal informados sobre las
condiciones de esta conce4n .

En la epoca de Hamnlurapi encontramos funcionarios dota-
dos por e1 rey de bienes inalienables y transmisibles solo a los
hijos varones . El Codigo z' y la correspondencia del rey Zz nos

17 . VS, V, 55, 2 .
18. IAILPRECHT f CLAY . BE, I\, paa. 36, ncta ; KOTALLA, op . tit . pagi-

na 56o. Cf . 5-rRASSNIAIER. Babylouisclic Texte : Darius I, ntims. 307, 2 ;

430, 4 .
I9 . qastu, esonto ql-at-tu� se encuentsa con el sentido de feudo en las

contratos seleucidas (Textes Cun.ciformes du Louvre, XIII, 242, 6 ; cf . Moo-

RE, Neobabyl. Business and Admrnistr. Documents, Michigan, 1935, PAS'-
na 139.

20 . DFaMEL, en avrientaliaD, 2 (1920), pads . 3 y sigts. ; en cAnalecta

Crientalian, 2 (1931) : WOOLLET, Les Sumcriens, trad . fr ., pig. 117.
21 . CH . J3 27-41, 71 .

22 . THITRE.\IJ-DA\GIN, La correspondance de Hammurabi avec Saww§-

_hasir, .Journal des Savantsn, 1925 ; ver especialmente ]as cartas nums . 4,

12, 16, 22, 24, 33 . 38, 40, 48, 51, 53 a 58, 64, 65 : 67 (cf. Revue d'Assy . XXI. 3.

49), 71 . Ver tambien en b1 . SCHORR Afebabyl . Recktsurkunden, Leipzig,

1913, los dccumentos num. 37, 194, 2~I6, 294.
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dan noticias abundantes sobre estos benehcios (ilktt) ; y, sin em-
bargo, la literatura moderna no proyecta sobre esta institucion
una luz satisfactoria . Los autores no dudan en tomar ilku por
(Jeudo)) 23, pero su analisis de la institucion contradice la tra-
duccion, porque el antiguo ilku babilonico tenderia muoho me-
nos a asegurar la subsistencia del beneficiario que a procurar
rentas al rey . De todo to quo se ha escrito sobre la materia,
resalta que la mayor preocupacion del rey, discernible en la re-
glamentacion del 11ku, es obtener por una buena explotacion del
suelo la percepcibn regular de rentas ='° . El fin economico ten-
dria mas importancia que el mil-itar, de modo que la insti-
tucion se pareceria mas al colonato 25 o a1 precario que al feudo.
Para demostrar hasta que punto la confusion. reina en e1 espi-
ritu de los comentaristas modernos, bastara senalar que Cuq
llama ((service de fief)) (i1ku) el cultivo, por civiles, de las
tierras de los soldados en campana =` ; 6l senala que (la per-
sona encargada del ;erviclo de fcudo v stns herederos estaban

23 . Uscn .tn, en Kotn.ex-UNGNnu, HaoLn:arabis Gesets, Leipzig, tgog-it,
espec.almente t . fII,,74 v 729 ; t . IV . S46t~SCHORP, Joe. cit., 75q-161, 477
y siguientes .

24 . En ]as primeras luteas de su exposicion, op . cit ., pagS . 477-478, CUQ
da del feudo una definicion aceptable (a . . . una tierra cuya posesion y
disfrute son at-ribuidos a un so!dado, a un sacerdotc, a ciertcs a.rtesanos,
a cambio de prestafr un servicio determinado, militar, a-eligioso o civil . . .
Entre los Hititas, como entre los Babilouios y los Asirios era costumbre
conceder tierra a los soldados para asi prcveerlos de tnedios de subsisten-
ciaa). Pero sin detenerse a demostsar con los textos el fundamento de esta
afirmaci6n, e1 pasa seguidamentc al problenta de la explotacidu del bene-
ficio : (al'ero el hecho del ser%icio militar impedia al soldado ocuparse 'del
cultivo y de cumplir las cargas . tales como las prestaciones personales im-
puestas a los poseedores de bienes raices . ; Como era 6l suplido en su
auseticia?n) : y es este el unico problema que retiene su atencion en las
seis paginas clue consagra al feudo ; es el unico para el clue da a ccnocer.sus
tuentes (igualmente, pags . 157-161) . Si es cierto clue las fuentes babilonicas
nos informan casi exclusivamente sobre este aspecto del pretendido bene-
ficio, tenemos derecho a formular una pregunta : ~Cuil es ese feuda cuya
principal razon de existir es la de asegurar al concedente el cumplimiento
regular de las prestaciones impuestas a todos los poseedores del fundos

25 . La comparaci6n con el colonaio es sugerida por el mismo CuQ,
op. cit., gags. i58, 478. " .

26 . Up . cit ., pags . t58, 478 .
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exentos del servicio militar 2 . ) " . Ateniendose a la opinion de los
historiadores, se puede ser esceptico en cuanto a la existencaa de
un antiguo feudo babilonico ; pero recurriendo a las fuentes,
estas no nos inclinan hacia una conclusion decididamente ne-
gativa . La cuestion merece un estudio especial que revelara, a
nuestro juicio, la necesidad de una distincion . Ilku tiene dos
sentidos . E1 primero un sentido juridico mas amplio, el de
<<censo» o c(renta)) =8 ; asi to encontamos a to largo de la lite-
ratura akkadiana, de la primera dinastia, incluida la epoca per-
sa. Mas antiguamente, y especialmente bajo Hammurapi, ilku
ha sido tomado, alguna vez, en el sentido de tierra gravada
con una renta o un servicio», de modo que ilku ha podido de-
signar accidentalmente un feudo . Sobre todo en razon de cier-
tos paragrafos del Codigo de Hammurapi es por to qlte la
existencia del feudo narece deba ser mantenida . Pero estaria-
mos equivocados si creyeramos que toda tierra Ilamada ilku
fuese un feudo, y con Inas motivo el que la forinula ilikgu italak
("cl le prestara su servicio") Lqe refiera siempre a un servicio
de feudo. La imprudente asimilacion de ilku a feudo habria,
por una parte, oscurecido mucho la materia, y por otra, exage-
rado la importancia del lugar ocupado por el feudo en la an-
tigua Babilonia.

En verdad, si hace falta buscar al feudo y al feudalismo, tat
como aparecen en el siglo v antes de J . C ., los precedentes mas
caracteristicos convendria investigar sobre todo la periferia de
Mesopotamia : Nuzi, en los siglos xv y XVI =° y el imperio
~hitita '`° ; es decir, las civilizacionezE no semiticas . Se ve apuntar
una hipotesis de trabajo : la correlacion entre vasallale y bene-
ficio, extrana al genio semitico, podria ser Itn rasgo comtin a
numerosos pueblos indo-europeos .

27 . UP . cit., Pub- 478.
28 . Ilka viene de alnki(, air, 6eguir)o ; ilku aldku significa air a la zaga

de otroa, de donde aprestar un servicioD a e-i .
29 . UELAPORTE, Les peuples de 1'Orient mediterranien, I . Proche Oriernt

astatique (cull . Clio), 1938, Psg . 189 ; HILDEGARD LEWY . The Nu:0o2 feu-

dal system, en a0rieqtalian, Nova series XI (1942-) .
30 . DELAPORTE, Les Hittites (col . Evol . Humauite, vol . I8 bis), 1936,

PAP. 183-184.~

6



66 Guillaume Cardascia

Cualquiera que scan, los acontecimientos precedentes nos in-
citan a formular una conclusion provisional ; incluso si la con-
cesion de beneficios a soldados o a funcionarios civiles no era
deyconocida por los babilonios, la reconquista persa debio des-
arrollar esta practica, precisar sus reglas y multiplicar sus con-
secuencias sociales y politicas.

La tierra cedida por Rabim-ill a Ellil-sum-iddin no es mias
que una parte de un vasto dominio . Se nos dice que corresponde
a ((toda la parte de Barik-111)) . El texto nos deja en la ignorancia
de su extension, incluso en relacion con el total del feudo . Pero
se puede dar una explication bastante segura de la calidad,
va que no de la identidad de este persorale.
I Los «fundo de arco» o ((de caballo)) son beneficios poseidos
por un grupo familiar mas a menudo que por un individuo . Se
sabe que la propiedad familiar, bastante rara en la epoca de la
primera dinastia, no desaparecib nunca completamente en Ba-
bilonia ; ella consiguio retonar favorablemente despues de la in-
vasion casida " . El feudo, simple tenencia, parece tener un ca-
riacter familiar acentuado. La influencia .iraniana pudo ser ejer-
cida todavia a este respecto aun . Por la concesion de beneficios,
el rev pretendia atraerse ilo individuos, sino familias enteras .
Aun'mas, fuc a los grupos etnicos o profesionales, a las guarnicio-
nes extranjera; o- a los gremios de oficios a quienes 6l concedio
los hatrz"r, es decir, los cantones . En cada btatrit el reparto de los
feudos entre las diferentes familias beneficiarias fue abandonado
a un jefe de la colectividad, el §aknzc (preboste) 32 . De cualquier
manera, aunque este modo de distribution no se haya aplicado
en todos lo; casos, aunque haya habido concesiones individuales,
debemos senalar que encontramos numerosas «manos comu- .
nes» mis o menos estables .

31 . KOFTLER - PEISER, Aws dein baby!. Rechstleben, IV . 68-69 : Cu4,
OP . tit., gags . 376 y sigts.

32 . Cf . nuestTos Archives des Mvrasr, 09. 7. Insistiremos sobre este
tema en Le lyatru et les collectivites en Babylonie a 1'e?poque perse. Igno-
ramos si la ccnstituci6l de la ctenuren (tierra concedida a cambio de ser-
vicios), tenencia en beneficio de un soldado, daba lugar a un escrito . Se
encuentra la expresion bit-ritti (BE, X, 44 ; cf . Arch . Mur., pig. 177, n. 3),
ctierra (concedida par) un acto selladon ; pero es imposible afirmar que
hubiera sido aplicado al beneficio militar.
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La mencion de los feudos y de sus poseedores se encuentra
en cientos de tablillas de los Murasu, v especialmente en los
tres grupos, numericamente los mas importantes de estos docu-
mentos : reconocimientos de deuda (uileti) con constitucion de
garantia real-recibos de arrendamientos, recibos de impuestos- .
En los uileti se lee que son deudores N, P, Q y sus cofeuda-
tarios ; que los feudos de los deudores son la prenda del acree-
dor . Los recibos de arrendarniento conciernen a menudo a tie-
rras que son los feudos de N, P, Q : los airendamientos son
pagados, bien a los feudatarios o a sus encargados, bien al
.faknti de su canton . Los recibos de impuestos conciernen siem-
pre a los feudos : el impuesto de los feudos de N, P, Q es pa-
gado por el banquero al saknu del canton interesado .

Es muy raro que un feudo aparezca como de una sola per-
sona ". Lo mas corriente es que sea. de varios individuos deno-
minados o no : (<N, P, Q y sus UM-qa9ti» o uN, P, Q y sus
kinattdtu» . Bel-qasti significa literalmente (cdueno de feudo» .
Pero la traduccion literal expone a un contrasentido, pues se
puede creer que los «duetios de feudo>> de N, P y Q Fon los
soberanos de estos, los que habian concedido la tierra . Son,
al contrario, todo to mas sus iguales ; puede ser incluso, ya que
no figuran nominalmente, que ocuparan una situacion ligera-
mente inferior . En efecto : 1 .°, las expresiones bele-qagti y
kinattdtu son empleadas como sinonimas " ; luego kinattdtu

33 . Despues de un recuento efectuado sobre los reconocimientos de
deuda con garantia real (ttq tertos). he ercontrado 26 casos de feudatario
imico contra 85 de pluralidad de beneficiarios (los ocho casos restantes son
dudosos) . Ademas, se debe contar con el hecho de que si la pluralidad es
siempre cierta, ala unicidadn es siempre dudosa : ocurre, en efecto, que
la tablilla hate mention de un solo deudor (se trata de documentos en los
cuales utlo o varios feudatarios reconocen una deuda que han contraido ses-
pecto del banquero), aunque nosotros encontremos incidentalmente la exis-
tencia de cofeudatarios del deudoz (cf. BE, IX, 22 ; BE, X, 30 ; 37 ; 57).

34 . Cf . BE, IX, io6, con BE, X, 50, y LIMBS, 192. Las tres tablillas
conresponden al mismo feudo . La primera hrata de Bage§u hijo de Debra-
da, Bagamiri hijo de Aspadasta u kit:att8tigu . La segunda concierge a Bel-
§unu hijo de Debrada a bet qaItigunu gabbi, ay todcs sus bcle-qaRi.n La ter-
cera cita, al lado de las dos primeiras dos nuevos nombres ; cada feudatario
es acompafiado de sus bile-qasti y e1 ~escriba vuelve a empezar (11 . t2-13) la
lista de los cuatro beneficiarios, a la que une u kinaaatijunu .
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signifique <<consortes, companeros» ; ? .°, HM-qa§ti implica un4v
acepcion de reciprocidad (lo que excluye la subordinacion) : si
N tiene por bele-qasli X e Y, se dice igualmente de N que es
e1 bel-qa9ti de X y de Y. En la misma tablilla, el escriba cita
en primer lugar, N, P, Q ay sus HM-qa§ti», despues NT, P ((y
sus bele-qa§ti» o, mas simplemente todavia, N ((y sus
HM-qcasti» 3' : de ello deduzco que si X e Y son los
bele-qa§ti de N, P v Q, reciprocamente, P y Q son tambi6n los
HM-qasti de X, de Y y de N ; 3 .°, encontrainos la clausula
siguiente, segitn la cual la tierra constituida en garantia por N
es qagtisu males zitisu go ilti belc qastisu 3s, es decir, c(su feu-
do, toda su parte que 6l tiene en comun con sus dueoos-de-feu-
do)) . Hablar del ccduerio-de-feudo>> de N es hablar de aquel
que es con N, otro dueno del feudo ; es hab!ar de un cofeuda-
tario de N .

Todos estos consortes, todos estos cofeudatarios estan uni-
dos gcneralmente por un lazo de pareritesco . No se puede de-
mostrar que el!o sea asi necesariamente, pero el vinculo se revela
incidentalmente por las actas un buen numero de veces, de don-
de se puede deducir que el parentesco existe en un gran nu-
mero cie hipotesis. Cuando lo- feudatarios son designados no-
minalmente, la cotnunidad de filiacion revela, a menudo, que
son hermanos : en treinta reconocimientos de deuda (sobre ochen-
ta y cinco que registran pluralidad de feudatarios deudores) se
encuentran grupos de hermanos 3' . En otra, un cierto Nabu-na-
din-ab posee un feudo con un hermano de su padre 3s . Estas re-
ferencias sobre el parentesco de los cofeudatarios no no-s han sido
dadas de una manera sistematica, pero el despiezo permite dedu-
cirlo. Asi encontramos, en mas de un acta, listas de feudatarios
donde ciertos nombres van unidos por una conjuncion copulative
i,'c<el feudo de N y de P, el feudo de Q y de Rrn), sin que esta
agrupacion por pares se explique por ?a necesidad de situar los
bienes en localidades diferentes : por ejemplo, en UMBS 207,

35 . BE, X, 17 ; 46 ; 92 .
36 . BE, X, 30-5-6 ; cf . BE, X, 37, 7-8, atoda su parte que 6l tiene en

comiun con U, hermano de su padres .
37 . Cf . nuestros Arch . Mar ., peg . 29, n . 5 .
323 . BE, X, 37 (ver supra n . 36) .
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4-6 ; (is)gasti sa Hinnuni u (h)bHj(rnes`, (is)qa§listc (is)qagtz
sa Mannukilabtili a ih)bele(mcg`, (is)qa§ti9u napltar 2.!a (is)-
qasatu ina (al)Abaztantt, «e1 feudo de H y de sus cofeudatarios,
el feudo de M y de sus cofettdatarios ; en total, dos feudos si-
tuados en la localidad de Abaztanu» ; luego, por otra tablilla
(BE, X, 6.4, 3-5), sabemos que Hinnuni v JIannukilahili son her-
manos .

Asi no cs atrevido suponer que en la mayoria de los feudos
i un grupo de cofeudatarios haya sido irrtplantado y que este gru-

0o constituyera generalmcnte una comuniclad familiar . Este ulti-
=.no punto es confirmado por el el coete7i de los notarios . Hemos
dicho que la menci6n 1t beM qa§11516111), uy su (o sus,) cofeudata-
rios>> o la mencion 1t kinattatiglt(nu), ccv sit (o sus) consortes» ='
acompana el nombre de ut? gran ntimero de feudatarios . 5e tra-
ta de una cuestion de estilo, v tanto es asi, que incluso cuando
se omite no se esti sictnpre se,-uro de poder deducir de la exisr
tencia de tin pole nombre propio en is posesion del feudo por
tin beneficiario tinico °° . Luego el escriba se vale de este co-
modo et coeteri para abreviar de este modo la lista de los nom-
bres propios . ~ Por que en una misma acta puede comenzar por
citar nominalmente N, P, Q ((y sus cofeudatarios)) para abre-
viar, a continuacion, honiendo \ ((v sus cofeudatarios)) ? Por-
que el feudo y el grupo estan suficient:mente identificados con
el nombre de uno solo . t Por que elige para esta identificacion
}al nombre con preferencia a tal otro? Porque el nombre puesto
es, vernsimilmente, el del padre, el del primogenito o el de un ca-
becilla familiar, v los restantes bclc-qasti . eras los demas co--
muneros . Esta d°senvoltura en la redacc16n seria menos acepta-
ble si los cofatdatarios hubieran estado unidos por un vinculo ju-
bidico oca-.ional ; en este caso el escriba no hubiera hodide evi-
tar mencionarlos todos . En fin . ~ hay necesidad de tantas suti-
lidades para hacer aceptar esto que el buer, sentido nos muestra
como v2rosimil ? - .Si existeti . cofeudatarios sobre casi cada itno
de los feudos, no es esto natural en virfud de tin condominio

39 . BI-'- \ . 3q : do; hermanos, L. y VI, mas un estrano. N . son citados
al final del acta para la mencibn J. v sus kinattatua .

4o . Cf . Supra . n. 33 . -
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familiar ? Se encuentran pocas explicaciones diferentes que sear
posibles .

Sin embargo, la comunidad familiar no es rigurosamente
estable . Nada obliga a sus miembros a permanecer en la indi-
vision . Nosotros no sabriamos precisar las circunstancias que po-
drian llevar a la particion del feudo, pero esta particion es con
seguridad posible porque fracciones de feudo figuran en gran
numero de textos ''1 . Sobre cada fraccion vemos establecidas va-
rias personas : las partes del feudo, igual que los feudos ente-
ros, no son el patrimonio de un individuo .

Estas explicaciones aclaran nuestro documento . Barik-ili es,
si no otro hijo de Rahim-ili, al menos un pariente" o derecho--
habiente a una parte del dominio, un bel-qa§ti que dirian los
akkadianos . Rahim-111 ha cedido a Ellil-gum-iddin la parte que
deberia haber correspondido a Barik-111 . Es imposible saber si
este derechohabiente premurio, si se desintereso de algun modo
o si 'fue desheredado . Poco importa. Se precisa, en cambio, que
la tierra ena jenada era «su parte» porque esta es una manera
de recordar, entre ]as partes, cual era, cuantitativamente, esta
porcion (una parte de hijo, por ejemplo) . Asimismo, esta men-
cion ha podido Servir para subrayar la validez de la transfe-
rencia en cuanto a la regla de la inalienabilidad ; ella recuerda
clue Rahim-111 se ha lirnitado a substituir, ntimero por numero,

41 . Vledio-feudo (ntisil (is) qaUi) : BE, IX, 23 . 3 : 44 . 5-6 .: 70 . 6 ; 75,

4-5 ; 82, 9 : BI-, \ 58 . 3-4 UAIBS, 27,6 ; 133, 6 ; 176, 7-8 ; (misil bit sisi)

LIMBS, 48, i-2 ; tercio de feudo (Salsa sa (is) qa3ta) : BE, IX, 44 . 8 ; dos

tercios de feudo (2-ta qfit6ti 3a (is) qa,ftc) : LIMBS, 30 . 8 ; un cuarto de fcu-

do (rebfi) : BE, IX, 23, 8-12 : LIMBS, 30, 3 ; cuarto de bit-sisi : LIMBS, 87 .

3-4 ; ires cuartos (3 rt-bi-ni-' 9a (is) qasti sci N) : BE, IX, 44, 7 ; octava o

novena (bit (is) qasgtisgra -rnala ;7iti 8 (6 q?) - su. sa itti (k) kina.ttatiju)n BE,

1X, 22, 6-7 ; dieciseisava (?) (rebfi irra reb{e Na N ina bit sisi 3a P) : LIMBS,

3, 4 . El fide ('u-du) . aunquc el tcrmino, no designa una fraccion, parece ser

una parcela de feudo : 3'-ii-d:o ina qas9ti SSa ,N, LIMBS, 30, 7 ; 63, " ; 87,7 .

al menos que no sea una simple tenencia servil incrustada en un feudo

cf . BE, X, 78, 3 ; LIMBS, 24,5 ; 46,3 . Ell fides es a su vez divisible : 1/2 +ufu

BE. IX . 70, 7. En otros pasajes . la portion del feudo es indeterminada :

BI :, IX, 44, 3-5> BE, X, 16, 8-9 ; 30, 5-6 ; 37, 6-7.
42 . El parentesco es confirmado por la composition del nombre . Es muv

trecuente en la familia babilonica dar a los desceidientes un nombre que
Ileve uno de los elementos del nornbre paternal .
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un derechohabiente por otro derechohabiente, un hijo adopti-
vo por un hijo natural.

ra condicion juridica del feudo se reconstruye facilmente
con la ayuda de los abundantes archivos de los Muragu : el
beneficiario tiene grandes poderes de administracion y, aun-
que no to puede enajenar entre vivos, puede transmitirlo a sus
herederos varones .

El feudatario, como es un soldado, no se preocupa apenas
de explotar personalmente su beneficio. Ni le gusta ni tiene las
aptitudes necesarias para el cultivo. El mira su feudo como una
dotacion que le permitira subvenir sus nzcesidades, equiparse y
satisfacer las deudas de naturaleza militar que gravan el bien .
La tierra no es otra cosa que Uri capital . Es suficiente con que
este capital quede entre sus manos de modo que la percepcion
de ]as rentas permita al beneficiario cumplir sus compromisos
con el otorgante. Si damos fe a la masa de documentos de que
disponemos, parece que, de imp. fornia habitual, en la baja Babi-
lonia en un amplio circulo alrededor de Nippur, los feudatarios
ban recurrido a los administradores de bienes. La casa Murasfi
toma en arriendo los feudos, los explota confiandoselos a es-
clavos o a pequenos cultivadores libres, provee a los agriculto-
res de medios de explotacion (agua, norias, bueyes), deposita
directamente entre ]as manos de los prebostes recaudadores de
impuestos el tributo real y hace un contrato de arrendamiento'
con los feudatarios . Tal es el mecanismo que resulta de cientos
de tablillas igual en todas y entre las cuales ninguna se des-
miente'3 .

Arrendando sus tierras a Afirasii, los beneficiarios realizan
actos de administration . Ellos no salen de esta actividad cuan-
do afectan su bien a la constitution de una garantia Ynaskdn. La >
tierra no se encuentra enajenada . El hombre de negocios clue
viene a ser su acreedor tiene un simple privilegio antes del ven-
cimiento de la deuda ; despues del vencimiento,Jejerce un de-
recho de anticresis . Su credito, que es mjnimo ~(es, por to ge-
neral, el montante de uno o dos afios de censor fiscales), sera
fAacilmente satisfecho por el importe de las yentas de los campus .
Ningun doctimento nor de.ja entrever que la constitution de esta

43, Arch . Mur., pAgs . 196 v ss .
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garantia Maya conducido jamas a una enajenacion pura y sim-
ple del dominio del bien'° .

La inalienabilidad del feudo, prescrita ya por los paragra-
fos 36-38 del Codigo de Hammurapi, continua en vigor duran-
te la epoca aquemenide . Esto se deduce del hecho de que Ellil-
tum-iddin, para adquirir una parte .del beneficio de Rabim-ili,
debio hacerse adoptar por 6l . Nosotros no podemos ver aqui
Una verdadera adopcion . Por otra parte, en los mismos archivos,
]as enajenaciones de tierras francas no tenian lugar por via de
adopcion ". El feizdo solo es inalienable entre vivos. Es tambien
posible que la regla Ilegara a ser mas rigurosa . En los tienp-)s
de Hammurapi, la enajenaci6n del ilku estaba admitida si se
thacia en beneficio de otro eficial . o de un tanzkdru, es decir, de
tin capitalista "fi . Los Murasii merecen indudablemente esta ca-
lificaci6n . Son grander propietarios, grandes hombres de nego-
cios . Su fortuna es colosal . Si nuestros documentos no les atri-
buyen nunca este titulo, es en razdn de la naturaleza de estas
pietas contables v de que estos contratos emanan de la misma
banca . Apenas hubiera sido probable verlos calificados de
tanzkhrc sino en documentos judiciales o en cartas procedentes (if!
terceros . Si, por consiguiente, el paragrafo 40 del Codigo de
Hammurari fuera aun observado bajo los Aquemenides, vero-
similmente Ellil-sum-iddin hubiera rodido adquirir el bien de
Rabim-ili sin recurrir al nrocedimiento de la adopcion .

El feudo es transmisible hereditariamente . Las antiguas so-
luciones (Codigo de Hammurapi, § 28, a contrario, 1y S 38-39)
parecen siempre aplicables . Los herederos varones, en tanto que
bile-gnfti, poseion, al parecer, un derecho mar o menos laten-
te de comuneros durante la vida de su autor . En todo caso,

G cuando muere el padre vemos, o bien que gozan del feudo todos
retinidos o bien que to reparten entre ellos . En nuestro testo
la adopcion del adcjuirente por e1_ enajenador confirina la here-
dabilidad del bien feudal . No se encuentra nunca el feudo er.

44 . Ibid . . PAP . 37-39-
45 . Se dice de una tierrj franca : . . . (9e) sire . . . .ca aua N nadnav, of

campo que ha side transfcffido a Nr : BE, X. 129, 3-5 ; TH31C, 148. 1-3 .
46 . CH . § 40 : el itku puede ser cedido a un tanzkdru o a otro poseedor

de feudo .
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manos de mujeres, a pesar de que estas gozaban en otros as-
pectos de una amplia capacidad en la sociedad babilonica " .
Una tablilla parece desmentir esta opinion, pero contiene un
error innegable de lectura de los editores '8 .

Para encontrar el fundamento de !a condicion -juridica del
feudo asi descrito, es suficiente evocar las causas de la conce-
sion . ~1'oda la institucion gira alrededor de ellas. Y es por ellas
tambien el qtte nosotros podamos alcanzar su esencia, pues nada
permite conocer mejor ]as oosas que su fin . 1-a tierra ha sido
concedida al feudatatario para que 6l preste al concedente, el
rev, prestaciones de servicios y prestaciones en eipecie. Servi-
cios e impuestos son la causa juridica de la concesion . Fllos
explican la reglamentacion del feudo. - Que les quedara des-
pues de la enalenacion de facto del beneficio? t,Cuales son los
efectos de la enajenacion de tin bien feudal y como pueden ser
conciliados con el interes del rev v Tenor que do concede?

En un derecho moderno, o cor to menos teas desarrollado
dogmaticamente que el babilonico, nos preguntariamos si el con-
trato de feudo engendra obligaciones, personales del vasallo
respecto al senor, o si crea cargas reales que Travaran el feu-
-lo . Los juristas babilonicos no pudieron plantearse una cues-
tion de caracter tan teorico . Nosotros podemos legitimamente
analizar las soluciones babilonicas con la a.yuda de las catego-
rias c(modernas)) ; estamo~z obliaados a nroceder asi para poder
comprenderlas, pero debemos sefftalar to ausencia . de toda cons-
trucci5n dogmatic aica del dereclo en Babilonia para no prestar-

47 . Arch . A4ur ., p;ig. _3, num . ~i . 6.
48 . UdI BS, 1f/t, 186, 2-3. reconocimiento de deuda : Zoo kur de dati-

les son debidos hor Quda hijo de \T sd (i.c) qasAi so GFMG. AMA7'. ZA 96
(!a) s4-,-sa-ni-e . LOS editores to Ian copiado asi v teen : Sa (is) qa .fti ga (f)
amti-i6. . . � , (let feudo perteneciente a Amtia (una mujer)n ; (cf. su aConcor-
dance of proper Names)), verbo Arntia) . L:sta lectura supone . una correcci6n
de ZA en IA, pero sobre todo . no da ningiin sentido aceptable. En tin cen-
tenar de documentos parecides, el nombre del deudor aparece seguido del
nombre (let grupo a que el portenece : por ejemplo : A' .ia, (k) 4atri ga 9u .'saire
cN del distrito (o del grupo) de los src,~arr.en . I:n lugar de AMA"1' . 7_A se
dcbe leer evidentemente GU . Z.rl-kussfi . GEME, at lado de win raspadu-
ra, ha sido, probablemente, mat copiado (~ en lugar de GJS?). Quda debe
tener alg>un vinculo con algim fundoreal (bit-kussi) o sus servidores .
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les ideas que ellos no sospecharon y asi explicar ciertas imper-
fecciones en su expresion de las realidades juridicas.

El feudo en la Babilonia aquemenide Jleva consigo prestacio-
nes en 'especie o en dinero que recuerdan las rentas soportadas
por el antiguo beneficio babilonico. S61o en los archivos de los
1Vlnrasu, ochenta y dos documentos son recibos de estos impues-
to, que los banqueros pagaban en su calidad de gerentes de ]as
tierras . Los impuestos feudales llevan el nombre generico de ilkri,
pero se distinguen entre ellos varias clase; de tasas : ((el solda-
do-del-rey)» ~(sab sarri), deuda consistente en el sueldo y los vi-
veres en ruta de un soldado ; la ccharina-del-rev)) : (qe?ne fa sarri)
y el bdrra ,un termino iraniano mis) ; es decir, la «cargatt '`y,
el <ctributo» . El con junto de los ilkai es casi siempre pagado en
plata, y equivale muy a menudo a una mina (aproximadamen-
te 500 grs.) de plata por cada feudo 5° . Esta es la cantidad qu°
figura igualmente en nuestro texto . La lista de los censor feu-
dales termina generalmente con la formula it inimma nadandlu
ga bit sarri- (<y toda clase de dones (rentasl tiara la casa del rey» .
Esta formula abarca probablemente las otras prestaciones en es-
pecie indicadas en nuestro documento. Cualquiera que sea ell
valor de esta hipotesis qtte concierne a la terminologia, el
feudatario debe procurarse, no sin duda anualmente, sino a cada
llamamiento, su propio equipo y el de sus sirvientes . Gadal-lama
recite, efectivamente, del banquero un importante y costoso ar-
mamento : un caballo con stt huhcfu y su arnes, tin DI de cuero-
baattu tin caparaion de hierro completo, puesto qtte comprmde
una pieta para proteger la cabeza del caber 11o . El caballero tiene
;por armas defensivas y ofensivas un jubon y tin casco del misino
cuero-hattu, un escudo de bronce (?) sz v !.u rebzl de hierro, cien-

4q . BBrra, de una rain blear, allevarr . Cf . Arch . Sffer., pigs, 98 y ss .

50 . Ibid, pAg. too, nfun . 2.

5t . E'1 sentido exacto de Ms palabras gusaku c hattu, la lecturer y el
sentido de DI son desconocidos . Su determinante -hattu designa bien una
vartedad de cuero, bien un objeto de cuero.

52 . 5e trata biers de un escudo que protege la parte superior del cue:po,
biers de un escudo de bronce . se-6n que se acepte la interpretacion de
e-hi-ti, o la de e-ru-vi entre las cuales dada el editor .
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to veinte flechas de choque y de carrera " y, por ultimo, dos
venablos de hierro . Este arinaniento nos es conocido solamente
por nuestro texto. La ayuda de algun arqueologo que conociera
el armamento usado en los tiempos aquemenides-si existe-se-
ria preciosa " . Pero, aun sin una mas amplia informacion, nos
podemos imaginar que Gadal-Iaina no podia presentarse en el
campo de batalla, tan pesadamente equipado, sin el concurso
de algtin escudero 55 . Sus ciento . veinte flechas de choque y de
carrera, sobre todo si las primeras son jabalinas mas biers que
dardos para ser lanzados por un arco, no pesarian menos de unas
decenas de kilos. El solo no podia bacer use de todas estas ar-
mas . Incluso el texto nos confirma que no eran estrictamente in-
dividuales . Gadal-Iama debe presentar al preboste de los tesore-
ros del ejercito " (do que le habia sido confiado)) 'sa fiqac4 v
no solamente la mina de plata, importe del ilku . Es tambien res-
ponsable, respecto de Rimitt-Ninurta, de la transferencia del eqtti-
po al preboste de su hatrrr, va que se obliga a llevar a su comi-

53 . 120 .sr-tl-tU~h Sit-ug-kit-pra it Si-il-to-alt i-ir-ri (t .9) . Contrariamente
a ]as Hechas de carrera (girrs <gardru . acorrern) . las ftechas .tu9kupv, de s/sa-
k6pta, avolcaro, atirar por tierra» . podrian ser objeto~ bastantc pesados, ja-
balinas. Es necesario Tecordar que el peso de todas ellas no debia ser des-
preciable.

54 . La a-rmadura del caballo y del caballero parece haber,e tenido hasty

el presente como una innovacion del periodo sassanide . (Cf . ALTttEIDI : Nie-
dergarrg der Allen Welt . Frankfurt, 1952 . 2 Vol .) ; nuestro texto a pesar de
la duda que eriste sobre la traduccion de algunos terminos, prueba to con-
trario y reviste en consecuencia una capital importancia . Gadal-lama esta
armado . poco mas o menos, como el caballero persa del siglo tit de nues-
tra era . (Cf . sobre el armamento sasanida, adema< de Altheim . HUART y

DELAPORTE : L'Irau antique, pag . 377),

55 . La ayuda de un escudero le era probablemente necesa-ria para mor-
tar a caballo. Cf . ALTIM>t : Op . CM ., pig. 24 .

56 . Porque el armamento es remitido a Sabin, preboste de los acajeros
del ej6rciton (sipire 9a uyu) se podria ereer que todos (o ; soldados . no im-
porta a cual lyatru pertenezcan. esthn obligados a presemar su equipo a una'
especie de egran coqtabicn, de ajefe de almacenn del ejercito . No creemos
que esto sea asi : Sabin parece ser el preboste del canton en el que releva
Gadal-Iama (cf. supra n6m . 4) . El mismo titulo de este grupo de los sipire
~a aqu ofrece sus dificultades : parece designar una unidad puramentz admi-
ntstrativa, una especie de Intendencia . mientras que comprendia combatien-
tes. Pero el sentido de sipim es todacia debatido . Cf . Arch Mur., pig. t5 .



76 Guillazcme Ca-rrlascia

tente, el banquero, un recibo del material recibido (t t . t6-2o) .
Esta promesa prueba : i .1) Que el caballo y el armamento, aun-
que estan destinados a ser utilizados principalmente por el fet:-
datario, no pasan a ser de su propiedad ; 2 .°) que estos aprovi-
sionamientos son debidos, en parte, por Rimut-Ninurta, en
cuanto detentador de una parte del feudo.

No hay duda sobre esto : las rentas feudales constituven una
carga real del feudo . Es la solucion mas simple, mas eficaz y la
mAs conforme al espiritu de la institucion . Por naturaleza, la
renta es impersonal . No tiene ninguna clase de intzalus personae .
Puesto que el feudo ha. sido concedido en razon de su pago re-
gular, es natural reclamarlo a sit detentador . De hecho, todos
nuestros textos hablan de los impuestos que ccsont sua le fief de
un telrr, ilk?; 9a ina iir?rhhi (is) q(rsti .§a 1V .

En cuanto a las rentas, la cnajenacion de tin bien feudal no
podia entranar dificultades . La cesion consentida a un capita-
lista tan potente como el banquero Mura§Ct no comprometia en to
inas minimo su percepcion, al contrario . Ello tenia por resul-
tado, indirectamente, dar al rey una garantia acrecentada, _va
que una de ]as clAusulas tie nuestra convention tenia por fin el
hater asumir al banquero la carga fiscal de la total_idad del feudo.

Pero ]as rent-is no son ni is iinica ni la principal contrapar-
tida del. beneficio . Si no dispusieramos de la. tablilla que forma
el centro de nuestro estudio v que, separada del resto de los ar-
chivos, ha andado perdida en una lejana. coleccion privada, no
tendriamos noticias mas qtte sobre ]as rentas feudales-circuns-
tancia que subraya el peligro de la argunmentaci6n as silen-
lio- . Afortunadamente, is tablilla de la Universidad de Cali-
fornia nos ha restituido la otra, parte del diptico . Seria tin grave
error dejarse influenciar por la disparidad nun:erica de los tes-
timonios, tomar to accesorio por to principal v atribuir a lag ren-
tas preferenci :~ sohre los servicios bajo pretesto de que las fuen-
tes que nos informan sohre las primeras son numerosas, mientras
que la' tablilla que nor aclara Ins segundos es iinica .17 . El rey

j7 : Por to demiis no omitamos unir a esta imica tablilla los ctros cinco
documentoF que relatan la convocator :a por Dario IT del llamamiento de
alguno : hatrri . (Cf. supra n6m . q) .



El feudo en is Babilania aquemenik 77

espera de los bereficiarios de los feudos que paguen con su per-
sona . La entrega anual de una libra de plata, la prestacion de
un equipo en caso de llamada, por titiles que sean, no son stifi-
cientes . Para guerrear, el rey tiene necesidad de hombres. El
financiamiento y e1 armamento no pueden ser mis que los com-
plementos de ester necesidad primordial .

El rey satisface ester necesidad reforzando, por medio de las
concesiones de feudos, !a fidelidad de sus hombres. El servicio
inilitar es la otra causa juridica, y la principal, de la concesion
del feudo . Pero posee tin caracter personal que no tenia la .yenta .

Las colectividades mis a menudo gratificadas con los bene-
ficios son ]as tropas que .el rey recluta en las mis apartadas re-
giones de su vasto imperio : la Armenia persa, Afgbanistan e
incluso la India, Urartu, Lydia, Fenicia v Arabia 'S8 . Los indi-
genas de Babilonia tambien proporcionaron contingentes : tales

como los Bannesai, Sumutkunai, Mandirai 5' _y otros . Por sus
nombreS deducimos que los feudatarios citados en nuestra tabli-
lla pertenecian a la importante colonia ;udia que habitaba en
Babilonia b~ . Existen, finalmente, cuerpos de los que ignoramos

stt composicion etnica, que quiza fuera heterogenea, pero que

constituian las tropas escogidas formadas por los conquistado-
res : los aslebariana ; es decir, los <c porter-lanza » /lei nombre es

persa), los Aorta-espadas de la casa del principe real, etc .

De los lazos juridicos que unian al rey y sus guerreros to ig-
noratnos todo, exeepto su caracter personal . Faltos de fuen-

tes suficientes, no podemos saber si existian intermediarios en-

58 . Arch . Mur., pag. 7.
1but . Cf . nuestro Hatra (por aparecer) .

bo . lama = 15wa = Iaveh ; Barik y Gadal pertenecen al liebreo biblico .
Sobre los judios en la Ba.bilonia aquemenide, ver BE, IX, pag. 28 ; BE, ?C,
pigs . Vill . I\, t9 y ss, KOHLER-UNGNAD : Hundcrt ausgcwAlt Rechtsior-
k:enden. (op . cit. . pag. 73) ; DAICHes : Tkr 1ezc-s in. Babylonia in the tame of
Ecra and Nehemiah (publ . del cjew's Colleges, Londres), igio ; EBETANC :
Aus dens Lebea der iiiducken Exulayaten. in Babytonieu (\XXI\ . Bericht des
Humboldt Gymnasium), Befin, 1914 ; GRr en aMuseon). . Lovaina. 1922,

153-785 Y 1923, I-26 ; STDFRSKY en ((Revue des Etudes Juivesr, 1929. La ce-
lebre colonia iudia. de Elefantine no fue la unica que proveyu de scldados al
Gran Rey.

61 . Se encontraran mis amplios detalles subre todos estos Cuerpos y
Comunidades en nuestro Hatru, en preparacion .
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tre el rev v, por ejetnplo, un cierto guerrero indio beneficiario
de un feudo. Es verosimil que el rey tuviera autoridad sobre al-
gunos jefes de tribus indias a las cuales habia concedido uno o
varios hatrzi ; estos jefes, a su vez, tienen bajo su dependen-
cia ]as familias de guerreros entre las qtte han repartido los
qaMtu. Existen fuertes presunciones en favor de una jerarquia
vasallica entre los persas . Dario llama a sus satrapas mana
bandaka fliteralmente, c(mis esclavos))) en la inscripcibn de Bi-
soutoun. Los archivos de los Mura§u nos ensenan que, a su vez,
los satrapas y los grander propietarios tienen sus esclavos Ien
akkadiano, ardeine), y estos no Bran personajes sin importan-
cia B2 . En realidad, estos terminos persa y akkadiano son mucho
mar vagos de to qtte nor deja suponer su traduccion habitual .
F-llos expresan todo lazo de dependencia personal, o sea, en es-
tos altos estamentos de la sociedad, el vasallaje mar que la ser-
vidumbre o la sttjecidn "a . Tgnoramos igualmente el modo como
estaban constituidos estos lazo- de dependencia, si estaban he-
chos segttn formas particulares, y la idea que de ellos se hacian
las partes . Pero nuestra ignorancia solo concierne a las cuestio-
nes de forma, de representacion tedrica, de vocabulario. En el
campo de las realidades, el lazo personal de dependencia no
parece dudoso . Una eleccion libremente consentida . de los fieles
por el senor y del senor por los fieles ha precedido a la conce-
si6n del feudo . Vlediata o directamente, Gadal-lama es el
hombre del rey antes de ser su feudatario . Ninguna otra cosa
puede explicar el deber del guerrero . El servicio militar no pue-
de resultar de una obligation ((de derecho pdblico)) que pesara
sobre todos los hombres libres de-un imperio tan heterogeneo . La
idea de la conscription no se adectia con el feudo . Este no
puede resultar de ttna carga real del beneficio, de una especie
de servidumbre que permitiria a Gadal-lama liberarse de toda

62 . Arch . Mur., pags, VI, 13 .
63 . Sin embargo, con arreglo a los seis documentos citados supra nu-

mero q, e1 alli habria que hablar propiamente de llamada . es decir. la convo-

catoria dirigida directamente por el rev a los feudatarios. Si intervino un
intermediario (e) Jaknu puede ser) este no seria mar que un transmisor de
6rdenes. Puede ser que el preboste de la tribu, por representar al principe
aquemenide . estableciera un lazo personal directo entre el rey y los benefi-

ciarios de los feudos .
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obediencia abandonando la tierra . Esta ultima hipotesis esti ex-
cluida por la prohibition de enajenar el feudo . Una tal interdic-
cion supone un inluilus Personae o. al menos, familiae . Si el rey
fhubiera considerado el servicio como una carga real del feudo,
esto revelaria que 6l se desinteresaba de la personalidad del que
prestaba el servicio .

Nuestra tablilla parece desmentir esta conclusion, porque Ga-
dal-Iama promete a Rimut-Ninurta : ((yo curnplire el servicio gra-
vando el fundo de caballo por toda to parte» (linea t3) . Contra-
riamente a la opinion que nosotros hemos defendido, ~ la p-ropie-
dad de una tierra feudal obligaria re al banquero que la adquiria?
La contradiction no es mas que aparente . La enajenacion de un
bien feudal no es posible mas que por medic, de la adopcidn del
adquirente . La adoption tiene por consecuencia obligar al adop-
tado al mismo servicio que tenia el padre adoptivo . Todo se hate
como si la adquisicion de una tiers feudal obligara al adqui-
renle a prestar un servicio gravando la lierra . Un buen analisis
juridico habria presentado la obligation del adquirente como re-
sultante de su admision en la familia del feudatario primitivo.
Pero esto hubiera supuesto una vision teorica para la que los ju-
ristas babilonicos eran notoriamente incapaces. Las partes se limi-
taron a expresar la r~-alidad practica .

En cuanto a la prestacion del servicio, los efectos de la enaje-
nacion del feudo no se comprenden sino recordando la for-
ma necesariamente empleada para realirarla . Nos encontrarnos
aqui en presencia de una enajenacion partial . Los descendientes
del adquirente y del enajenador se encuentran en la situation de
hermanos que van a repartirse el feudo . Todos estan sujetos al
servicio militar, bien sea en virtud del lazo de dependencia que
une a la familia con el rey, bien sea en virtud de su posesion
como hemos visto, las dos causas coinciden exactamente . La im-
portancia del servicio no podia crecer con el numero de cofeuda-
tario-s . Porque un bit-sisi estaba destinado a procurar al rey el
s°rvicia de un caba.llero armado, la partic;on (o la indivision) de
este .beneficio entre varios herederos no podia tener por consecuen-
cia multiplicar el niimero de caballeros, ni tampoco, por to demAas,
el importe de ]as yentas . Se deduce de esto que los cofeudatarios
debian prestar el servicio uno despues de otro o en virtud de
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cualquier otro acuerdo interno de la familia. Se puede tambien
hablar de «parte» de servicio, como to hace Gadal-lama .

Esto explica la convencibn realizada entre Rimut-Ninurta y
el caballero. El banquero no se preocupa de ponerse cl yelino de
cuero-balm . Cuando le llega su turno de responder al llainamien-
to del rev, el se entiende con su cofeudatario Gadal-lama para
que este efectue en su lugar ei servicio . A cambio, Gadal-lama
pide que todo ei equipo y et armamento sea suministrado por el
banquero y que, ademas, este pagara la totalidad del ilku . La
repugnancia del uciviln por el oficio de las armas, unido al man-
tenimiento de un heredero natural sobre la otra parte del bene-
ficio entrana tina solucion que respeta el interes del concedente .
Pero aunque sea debida a circunstancias de puro hecho, esta so-
lucion satisfactoria debia de ser frecuente en casos de enajenacion
parcial . Pero ~ que habria sucedido si la enaienacion hubiera
concernido a todo el feudo? Y, ademas, t una enajenacion total
hubiera sido posible? Para responder a estas cuestiones no pode-
mos mas que averiturar unas hipotesis : pensamos que le seria di-
ficil al rev prohibir la enaJenacion-adopci6n . Esto hubiera sido
el negar a todo beneficiario de qas§tu la. facultad de efectuar una
adopcion, aunque esta . fuera sincera . Serfa necesario en este caso
admitir la adopcion, pero reohazar el efecto de una vocacion he-
reditaria a los bienes feudales . Cualduiera que sea, solo la even-
tualidad de una cesion total del feudo a tin extranjero, debia,
en la prActica, poner en peligro e: interes del rev.

La historia cornparativa del derecho se esfuerza en separar
la esencia de las instituciones, to que no es posible mas que con-
sintiendo en separar la esencia de los accidentes. La tendencia,
que predomina en muchos historiadores, de dar una definicion
exacta de una institucion, moldeada exactamente ;obre todos los
aspectos de ella en un tietnpo y lugar, impide radicalmente es-ta
tentativa. ~ Oue diriamos de aquel que, proponiendo abstraer
el rostro humane, see pusiera delante de un cuadro de Holbtin
y negara el nombre de hombre a todo individuo que no tuviera
exactamente la misma barba que el modelo ? Esto es to que se
haria si pretendemos incluir- en el concepto de feudo todos los
aspectos que este revistio en la Edad Media cltisica . Se abusa asi
de las definiciones ciertas v exactas, pero arbitrarias y esteriles,
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porque fueron concebidas desde un punto de vista demasiado es-
tatico y contingente . Es indispensable que el historiador tenga
del feudo una definition susceptible de ser producida ante una
jurisdiction medieval para solucionar un problema de caiifica-
cion ; pero no deb,!ra ser esta la que inantenga si quiere dar
cuenta de la esencia historica del feudo. Debera ampliarla, atin
con elriesgo de que de'e escapar entre sus mallas el feudo de bol-
a o incluso la naturalera. tcnoble» del servicio feudal " . Para
que instituciones pertenecientes a civilizaciones diferentes puedan
ser reunidas en una definition common, hate falta que posean el
mismo fin, pero tambien un minimo de rasgos de estructura co-
munes . En general, la identidad del fin Seri bastante facilmente
reconocible. Pero la apreciacion de las lineas organicas comunes
abre la puerta a un cierto arbitrio, imposible de evitar . Nosotros
no estamos capacitados para proponer un sistema valedero para
todos los casos. Pero pensamos tener la suerte de encontrarnos
aqui en una hipotesis particularmente favorable : el caballero de
Dario y su tierra nos parecen reunir suficientes condiciones .para
merec?r, respect ivamente, los nombres de feudatario v de feudo,
sin que esta asimiiacion ofenda a los mas exigentes . Una ocasion
propicia se nos ofrece de reducir el feudo a sits elementos esen-
ciales . ~ Que partido se puede sacar de esto ?

La contemplation de la tablilla de Gadal-lama ha hecho sur-
gir la imagen de un caballero cubierto de cuero y de hierro
que, escudo al brazo v lan>-a al puno, monta un corcel con ar-
madura . t No coincide esta silueta con la de un caballero de
nuestra Edad Media? " . Pero el parecido no termina en este

64 . Decimos ,nobler y no amilitarn . La Nobleza representa el aspecto
occidental de la funcion militar y por ello la separamos como un elemento par-
ticular y contingents 'para quedarncs con el carActer milita- que es univer-
sal y esencial .

65 . cAlles was bisher gennant wurde : das Vorherrschen der Reiterwaffe,
die Panzerung von Mann and Ross, des schwere Helm, die Stosslanze es
bedeutet eine Vorwegnahme mittelalterlicher Pormen : esto aue Altheim
escribe del armamento parto (op. pit . 1. pag. 'z4), .lo suscribi--iamos sun re-
servas . 'f :ambien estamos dispuestos a admitir que las instituciones miiita--
res han podido tener inftuencia directa en la evolution de las institucio-
nes politicas : limitation del poder real y aparicion de un afeudalismox po-
ritico (ibid_ pigs . 56-5;) . Pero diferimos de este autor en cuanto a la cro-

s
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aspecto exterior . El caballero de Dario goza de una tierra cityo

nombre seriala la afectacion ;uerrera : 6l posee un ufundo de ca-

ballo)t, como el caballero tiene un «feudo de Iota de malla)t . Uno

y otro son llamados al servicio por el sefior que les concedio la
tierra . Uno y otro saben que su bien, inalienable en derecho,

transmisible a los herederos, es la recompensa, la contrapartida

de un lazo personal de dependencia con respecto al seficx- . El
padre de uno v el antepasado del otro han, sin embargo, con-

seguido hacer .salir de sus manos una parte del beneficio, v, to
mismo que el caballero es (tmiroir du fief)) a los ojos del senor,
Gadal-lama, ((joue de son fief)) : 6l es solamente responsable

nologia. \t . Altheim atrthuye ;, los Partos . :t ellos solos, el c;nnbio del ur-
mamento y de la tactica . A pesar de ]as numerosas menciones del caballo
en la epoca de Dario, los Aquemenides seriarl, ante todo, infame,; (p . 2o).
La patria de is caballeria acorazada seria el Asia central de donde los i'a-tos
la introdujercn en el Ir'm wrsacide par, legarla a lo : Sassanides . Nos p:wece
que cxiste ahi una exageracion _Y una simplification impuestas por la tesis
del actor. Para el la cutti;iiedad terming o empieza a terminar cuando los
vtejos pueblos sedentarios, poseedores de una cultura rt:finada (los romanos
en el C)este, los chinos en el Este), sufrieron el asalto de Its pueblos jo-
venes, nomadas y seminomadas que ectraian de su movilidad una terrible
.Schlagkraftn (introd., pigs . 3, S) . Este drama, de alcance universal, ocurrio
en el siglo tit de nuestra era . Las necesidades de esta vista slntesls que
M. Altheim desarrolla en sus do ., volfimenes, le llevan a reducir la impor-
tancia de los testimonios anteriores al siglo iii, sobrc la existencia de una
cahallesia pesada . Enccntramos algunas contradicciones : asi. despues de
haber afirmado (niun. 36 de la pig. 2t) que ueiserne Plattchenpanzrr fiir
Mann and Pferd sind erst aus dem 3. jahrh . n. Chr . belegtn, A4 . Altheim
reconoce que a:uus weir ;ilteren Zeit haben sich in Nuzi im oberen Mesopo-
tamien kedschriftliche Erwaltnungen von Schuppen-und famellenpan-
zern-acs Leder u . Bronze fiir Pferde zugleich and Reiter-gefunden .
Darfibtetr steht das !etzte Wort moth ausa (p . z2) . Iguaimente los Hourrites
conocieron la caballeria acerazada . Nuestro texto ncs muestra un coracero
judio al servicio de lJario 11 . La fecha y la interpretation del documento
son 'irrefutables . Que este sea el unico testimonio no tiene absolutamente
ninguna importancia . Gadal-Iama no invemo su armamento. Para que un
caballero jud"o to Ileve a Babilonia en el siglo v antes do nuestra era, es
necesario que fuera muy usado entre ]as tropas del Gran Rev . No vemos
nint m inconvenieqte en admitir : t .0) Que el armamento pesado era origi-
nario del Asia. central : 2.0) Que tuvo una grin difusion en Iran acrecen-
t::da por intermedio de los Partos en el siglo ttt de nuestora era. No es
mencs necesario reconocer que este armamento era bien conocido antes
de esta epoca.



El feudo en is Babilonia aquenterrid° 43

del servicio en relation con Dario . ~ No hay bastantes elemen-
tos comunes para que sea valedera la comparacion de estas dos
situaciones bajo la comun denomination de teudo ?

Sin duda, existen diferencias o pueden existir . -lo estamos
seguros de que Gadal-lama haya prestado homenaje y prome-
tido fidelidad a Dario . Pero, ademas de que no estamos segu-
ros de to contrario, la ausencia eventual de estas formas puede
ser de poca importancia, si sabemos que, efectivamente, el lazo
personal existe en Iran igual que en Occidente . Es dudoso que
Gadal-lama sea un eslabon de una de esas cadenas tan corrien-
tes en Europa . Pero - la multiplicidad de los lazos feudales, la
complejidad de la red feudal pertenecen a la esencia de la ins-
t.itucion ? ; el vasallo directo de un rey capzto y desprovisto de
vasallos, ~cesa por ello de ser un feudatario? En fin, y esta es
la diferencia mas clara y la mejor establecida, Gadal-lama no
goza de ninguno de los derechos desmembrados de la soberania
que posee a menudo su colega occidental . Pero esta diferencia
no importa a la institution del feudo ; tiene importancia con
resp°cto'al fenomeno politico Itamado uel feudalismou . El debi-
litamiento del poder central, que provoco en la Edad Media el
parcelamiento de la soberania, es extrano a la institution del
feudo : no constittive a su respecto mas que tin accidente " .
Porque uno y otro fenomenos se han yuxtapuesto en la Edad
Media occidental, se les ha mezclado abusivamente . La confu-
sion se pone de manifiesto por el hecho de qtte se hayan dado
definiciones del feudalismo politico, donde el concepto de feudo
no tiene lugar alguno . Estas conclusiones no son nuevas, pero
no esta de inas repetirlas, ya que existen numerosos vestigios
del antiguo error en la opinion comiin .

Otro interes de nuestra comparacion, y el de mas importan-

66 . DECLAREUIL : Hist . ;c'ner . droit frarq ., Paris, Icz5, pa,- . 172 : a . . .El
regimeij senorial y la organization ,feudal . . . no son la misma cosa . . . No
corresponden ni a situaciones ni a hechos de la misma naturaleza ; no tie-
nen la misma explication, ni los mismos fundamentos juridicos. El prime-
ra se desarrollo en el campo politico : el segundo en e1 economico y social .

Se les puede imaginff facilmente produciendose el uno sin el ctro .z No es

necesario imaginarselos disociados : el imperio de Dario y el reinado de
C:arlos el Calvo conocieron el feudalismo sin la senoria .
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cia, es el de hater resaltar la estrecha relation, que existe entire
el feudo v la evolution del armamento y del financiamiento de
la guerra . Esto es un testimonio favorable a la tesis principal
de Bruner . Poco importa que este se haya equivocado en el de-
talle : el papel representado por la invasion Aarabe y la action
de los primeros Pipinos . La conclusi6n merece ser objeto de una
nueva consideration . El feudo es, en su fin, un modo especial de
retribution del servicio militar, regide a la vez por un aranarriento
costoso y por la estructura economics de la sociedad . Aparece
en las sociedades de economia natural cuando la caballeria y
los carros toman, si no el predominio sobre la infanteria, al me-
nos una nueva importancia E' . Una prueba en contrario es po-
sible : las sociedades antiguas o medievales que tuvieron prin-
cipalmente ejercitos de infantes, aquellas que conocieron una
economia monetaria suficiente, ignoraron el feudo ; si, al final de
la Edad Media la complejidad del nuevo armamento no hate
que el feudo tome una nueva vida, es que el factor economico
falla. El fhecho de que sociedades tan alejadas en el tiempo y
el espacio como la antigua Persia y e1 Imperio carolingio hayan
encontrado para sus necesidades tiacticas soluciones anilogas,
merece, en todo caso, que se investigue en esta direction . Aqui
y alli, el mismo problema creado por la organization militar
ha recibido la misma soluci6n de principio : en una sociedad
donde predomina la. economia natural 8e, ha sido necesario re-
tribuir el servicio del caballero por la concesion, en usufructo,
del tinico capital valedero, la tierra . De estas premisas toda la .
estructura del sistema debia deducirse, llevando ineludiblemen-
te a analogas consecuencias : intuitus personae de la concesion,
heredabilidad, inalienabilidad entre vivos, subterfugios a la
regla de !a inalienabilidad, busqueda de remedios al desequilibrio

67 . Cf . Mutatis mutandis, Marc . BLoca : In. sociiti feodale. Les clas-
ses et le gouvernement des hommes . (Col . Evol . Human., vol. 34, b) ; Pa-
ris, 1940, pag. 246.

68 . No hate falta creer que el mundo aquemenide conociera una eco-
nomia monetaria . El adariquen existia, pero no se empleaba mic que para
el comercio coq el Extranjero . Estaba acunada con los lingotes . de metal
que el rey recibia poor los impuestos. En el interior del Imperio los cambios
se hacian por medio de datiles, de cebada o de metal en lingotes . Cf . Ar-
chivo Mur., pags . 3-4.



El feudo en is Babilonia aquemeitizil-, 85

provocado por la patrimonialidad de hecho . ~ No vemos de esta
confrontacion brotar la luz que se espera de la histona del de-
recho, separarse las leyes de los fenomenos juridicos?

Sin duda,- este metodo amplia la conception traditional del
feudo . Pero, ; ademis del beneficio clue justificadamente se pue-
de esperar desde el punto de vista de la sociologia juridica, po-

demos considerar esta ampliacion como un mal ? Nosotros pen-
samos, al contrario, clue ella contriburia a profundizar en el
conocimiento de la misma institution medieval, trayendo a co-
lacion ciertas opiniones tradicionales clue la conciernen . Por ejem-

plo, se habla casi siempre de prefeudalismo carolingio y se dis-
tingue a menudo el beneficium del siglo Ix y aquel del si-

glo .111 6' . St se resecva para el segundo el nombre de feudo, es
'_eniendo en cuenta la aparic16n sucesiva. de los vocablos ; pero ~ no
hay en este caso una influencia malefica de la confusion entre
senorio y feudalismo ? ; no es porque la estructura politica de
la socieciad ha cambiado profundamente entre Carlomagno y los
primeros Capetos, por to clue repugna ver en el beneficium la
misma institution clue en el feudum? Aquel no seria mas clue un
signo precursor de este . Todos los elementos del sistema feudal'
han existido, aisladamente, balo los Carolingios ; pero, se dice,
clue sit combination fue mas tardia y clue es de ella de quien
nace el feucialismo propiamente dioho . Homenaje e investidu-
ra tenclrian, primero . existencia propia : solamente cuando afue .

-6c) . Este reprochc no se dirige al Prof . GANSHOF clue pareee haber sido
el primero en buscar los origenes del feudalisino en la epoca merovingia y
a hablar de un aleudalismo caroling-ion como precedente del feudalismo cla-
sico (;Qa'est-ce clue la feodalitc' . i .1 ed . 1944 ; = .a 1947, Rruselas, Neu- .
chatel). I.uamente ha sido el primero F. T. . . Ganshof en mostrar clue I'tozion
de droit entre el vasallaje y el beneficio existia en la epoca carolingia : a . . .A
paTtir del fin del reinado de Carlcmagno . el servicio de vasallaje estaba
considerado como la razon de ser inmed:ata . la causa en el sentido jaridico
de esta palabra, de la concesion del beneficion (op. tit., pag. 6o) . El feuda-
lismo clasico corresponde al completo desarrolla do las instituciones feudo-
vasallas v a su difusion en el espacio. El examen do estos dos feudalismos
en capitulos distintos se impone en F. L . Ganshof, poro nosctros no pensamos
traicionar su pensamiento diciendo clue e1 tree en su sustancial identidad .
Sin embargo, los autores de los mas recientes manuales no parecen estar
de acuerdo con el punto de vista de P'. L. Ganshof ; y de ahi las oriticas clue
nosotros dirigimos a la opinion traditional.
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ron considerados uno causa del otro, reunidos en tina opera-
cion sinalagmatica» '°, sse produjo el nacimiento del feudo.
Es esto rigurosamente cierto ? Para poder afirmar qtie benefi-

cio y vasallaje estuvieron, primero, unidos de hecho y solo mas
tarde quedar unidos en derecho, haria falta demostrar que, en el
primer periodo, la revocacion del beneficio no podia ser pro-
nunciada en razon de una falta de respeto a ]as obligaciones del
vasallaje, o viceversa, y que, en el segundo periodo, esta revo-
cacibn se imponia . ~ Doncie estan los textos? El metodo compa-
rativo, ampliando la nocion de feudo, recordando que este pue-
de existir en un Estado fuerte y centralizado, despierta una
provechosa sospecha : que el feudalismo occidental comienza, tal
vez, en la epoca carolingia con la institucion del beneficio. El
beneficio militar de los iiltimos Carolingios no es ni un prece-
dente ni un precursor : es el mismo feudo en estado naciente,
pero provisto ya de todos sus elementos esenciales .

Guillaume CARDA5CIA

Catedrfitico de Historia del Derecho en is Unicersidad
del Sarre

(rrad . de 11' . 1 . %lfateos Alrnres.)

70 . Du:a ..%REa;it. : Up . cii . . 1)5g. 238.
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