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;!I CAPITULO V

LA REVOLUCION URBANA EN LA
lVfESOPOTAMIA~=

La metalurgia9 la rueda9 el carro tirado por bueyes9 el asno de car=
ga y el buque de vela cqnstituyeron los cimientos de una nueva organiza~
ci6n econ6micao Sin ellá los materiales nuevos seguían siendo artículos
de luj09 los oficios nuevos no marchaban, los inventos nuevos eran sim
plemente comodidades~ Las sociedades que vivían9 si bien precariamente 9

en las estepas siri~s o en las mesetas del Irán, como las que habitaban
las costas mediterráneas y las zonas templadas de Europa9 podían atlh an-
dar sin sentir la necesidad imperiosa de afrontar la formidable tarea de
reconstruir todo el edificio de la barbarie neolítica~ Los valles aluvia

'1

les de los grandes ríos~ofrecían un ambiente más exigente9 pero tamblen
mayores recompensas materi.ales a cambio de su explotaci6n~ En ellos las
aldeas de la Edad del Cqbre se transformaron en ciudades de la Edad del
Bronce, merced a los procesos que'hemos descrito más detalladamente en
Man Makes Himself o

';

En la antigua Sume:da (Shinar en la Biblia) 9 pequeña región no más
extensa que Dinamarca9 sobre el delta del Tigris y el Eufrates9 la trans
formaci6n puede ser investigada paso por paso en el registro arqueoldgi=
COo Sumeria era un terri.tordo nueVo recién levantado sobre las aguas del
Golfo Pé'rsico por el sedimento que acarreaban los dos ríoso Estaba aún
cubierto de 1J'astospantanos9 llenos de altas cañas9 interrumpidos por
bancos de barro y arena9 e inundados peri6dicamente por las crecienteso-
A través de tortuosos canales9 entre las cañas9 las aguas barrosas fluí=
an lentamente hacia el IJar. Pero en ellas abundaban los peces ~ los caña~
verales albergaban muchas aves sílvest~es, cerdos salvajes y otros anima
les9 y en cada pedazo d~ terreno emergente crecían palmeras datileras
que ofrecían todos los años una cantidad considerable de nutritivos fru=
toso

Por contraste con el desierto que yacía a ambos lados9 esta jungla
debe haber parecido un ~arafsoo Si alguna vez las crecientes podían ser
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"dominadasy canalizadas, los pantanos desagotados y,:los :!ridos bancos re

gados, se convertiría seguramente en un Edén. El suelo era tan fértil

Jlle no ;resul taba imposible aprovecharlo ¡Cienveces. En verd~d, documen-
tos que~datan delaüo 2500 a. c.,' indican que el rendimiento medio en un
;c~p~d.e cebada ~~u{valfa a~ochenta y seis (~eces la siembra. Aquí, pues,
~ t .••.•. .~;:', ~' ~ .. ", f , -i'-> <-

los agrictD-tores podían producir fácilmente un excedente' p~r encima de
" l ,,',.' '~. - " -'¡;..; _~ f.

sus demandas domésticas.

~Lonecesi t'aban, p'or otra parte; las materias primas requeridas para

'su e'quipono les eran proporcionadas con tanta generosidad. Del!barro .!
íuvial ríO se puede r'ecoger piedras o pederI?-alesadecuados'siquieÍ'a para

'iásherraniientas cortlÍhtes' más sencilla~{o Esas.'sustancias', 'al igual' que

la"madera y la piedradéconstrucción, tenían que ser importadas 'dé re'-

g10nes exterio:tes.al'delta. Pero los canales del río no:s<Sló;unen toda -
'"la lla.rturá, sino que proveen caminos móviles sobre los cuales las embar-

caclón'e~ puede-n:t'ranspo:rta.r fácilmente los materiales eséncia1es ,deSde
'.. ., .. ,

los territorios montañosos a,guas arriba, o desde el otro lado del' Golfo

Pérsico ••El comercio era necesario, pero tambien relativamente fác,ilc,Ad.!
__ .•.; .,..J i"~ ~

más, si de todas ~anerastenran quei.in:portar el material para hachas y.. :~ ,'~. ..'~ •. -, ~
cúchillos, ya advertirían que el cobre es más económicoy~m~s.duradero

f.. ~.
que las piedras~ y los ~-pe-de.males o ~,

. ~ _'" ,,,", f

.•.. Los p:dmerosexploradores llegaron' a Sumeria c~>nun 'equipo análogo

alquehallamoS'en innUmerables túmulos de la Edaddel'Cobre'én Irán, ;~y

casi idéntico al de liis 'aldeas al iUbaid en Siria y Asiria'~ 'En el terreho

'artificial que ganaron.mediante el esfuerzo COleetivo'- con obras de de-
sagüe' y'"riegOj

:"" construyero.:iialdeas s1nlHares, chozas de cafiay COberti

'zos 'de-adobé, y, sin duda taÍllbiim templetes'para las deidádes~protectóras,
'comoS:.en'Asiria. Pero yEi se daban cuenta de: que' resultaba mks 'ba''!'s.to'im -

portar cobre que.,obsidiana, o piedras -' las =herramientasde tnet~n<'són re-
lativamente m~s comunesqueenSiria- y acostumbraban estampar sellos'-
con mayor frecuenciaoLos restos deestas .aldeas hansido encon;trados~m los

1" ~ ;._i' l.... -ot. ~.:'. -, - ~ ~"~'.;'{' .• ; ., • ••••

solares de casi todas las ciudad'es histórica.s de Sumeria - Erech, Eridl.l'
('" ,.,"li "1 ~~ {' ",,">'~. . Ii- ,', ~'.~ .:;,_~~:~"l' ~.. ,j<"l , -

Lagash, Ur -" pero no mtfslejos, aguas arriba, en lo que luego fuEfAkkad.

""'.-'
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En todos estos solares las aldeas b~rbaras de los primeros colonos
al'Ubaid est~n separadas de las ciudades "históricas" m~s antiguas (en
las cuales hallamos documentos escritos legibles) por cincuenta o m~s
pies de detritus, que se han acumulado, como en los tells asirios e i-

ranios, merced a las sucesivas reconstrucciones de los poblados nucle~
res. En los niveles intermedios aparecen nuevas "culturas", reflejadas
en los cambios de los estilos ce~icos y en los ritos fúnebres, en la
introducción de la rueda del alfarero, la gradual sustitución de se-
110s cilíndricos por marcas, etc. Ellos deben exteriorizar la afluen -
cia de nuevos pobladores con nuevas tradiciones, que se amalgamaron
con los colonos iniciales, formando una sociedad estratificada con tra
diciones compuestas. Entre la cultura al'Ubaid y la primera civiliza -
ción histórica o din~stica primitiva. Los arqueólogos distinguen por
lo menos dos fases, Uruk y Jemdet Nasr, respectivamente, ambas repre -
sentadas no sólo en Sumeria, sino después de Akka.d, al norte, en la
confluencia del Diyala y el Tigris, cerca de Bagdad, y remontando el
Eufratee hasta Mari, frente a la boca del Khabur. Así tambien por los
datos escritos posteriores, los filólogos deducen la presencia de tres
grupos lingUisticos: los jafetitas (conocidos solamente por inferen -
cias sacadas de unos cuantos nombres geogr~ficos); los semitas ( que -
hablan un idioma afin al hebreo y el árabe) y los dominantes sumerios.
(No es posible todavía adherir estos rótulos lingüísticos a las cultu-
ras discernidas por los arqueólogos, pero se sabe que en Sumeria se e~
cribía el sumerio antes de finalizar la fase Uruk y que en Mari próxi-
mo el comienzo de la fase din~stica primitiva, se usaban los caracte -
res sumerios para transcribir los nombres semíticos).

Antes de cerrarse la fase Uruk: en Erech, las ruinas de las sucesi-
vas poblaciones ya habían formado un tell de unos sesenta pies de alto.
En la parte superior ya no nos hallamos en el prado de una aldea, sino
en la plaza de una ciudad-catedral. En primer plano yacen las ruinas -
de un gigantesco templo que mide m~s de 245 pies por 100 dedicado a la
diosa Inanna. Detr~s, contigua al templo de Anu, se levanta una monta-
ña artificial o ziggurat, de treinta y cinco pies de alto. Está cons -
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truída con barro y ladrillos secados al sol~ pero sus paredes en agudo
declive han sido consolidadas clavando en el enladrillado húmedo toda
vía miles de vasos de alfarería o Una escalera conduce a la cima, plata-
forma cubierta de asfaltoo Sobre ella h~ un templo en miniatura que mi
de más de 73 pies por 57 pies 6 pulgadas~ y comprende un largo aposento
dedicado al culto~ con estrechas cámaras a cada lado y un altar o un í

dolo en un extremoo Las paredes~ de ladrillos blanqueados.y maderas im
portadas, estaban ornamentadas con nichos y contrafuertes, y tenían cla
raboyas, las puertas cuyos marcos eran de madera de pino importada~ es
taban tapadas con esterillas o

La erección de estos monumentales templos y de estas montañas
artificiales, la manufactura de ladrillos y vasos de alfarería,la impo£
tación de la madera de pino (desde Siria o las montañas iranias)~ y del
lapislázuli, el plomo y cobre para adornar los templetes, presupone una
cuantiosa fuerza de trabajo~ es decir.9 una gran poblacióno Desde el p~
to de vista de su magnitud, la comunidad ha crecido, hasta llegar a ser,
no ya una aldea, sino una ciudado También se ha enriquecidoo

Los artesanos, jornaleros y trabajadores del transporte tal vez
hayan sido "voluntarios" inspirados por un entusiasmo religioso o Pero
si no recibían una paga por su labor, por lo menos han debido ser ali
mentados mientras trabajabano Esto implica que se contaba con un exce
dente de materias alimenticias para su manutenci6no La feracidad del su~
lo~ que permitía al labrador producir mucho más de lo que podía consu-
mir, suministró ese excedenteo Pero su inversión en los templos sugiere
algo confirmado por los documentos posterioresg que los "dioses" lo con
centraron Y lo distribuyeron entre sus servidores o Quizá estos dioses
eran proyecciones de la sociedad de los antecesores y considerados como
los creadores -y por lo tanto, dueños eminentes- del suelo que la so
ciedad misma había conquistado al desierto y a los pantanos, gracias al
esfuerzo colectivo de las generaciones pasadaso

Pero los dioses, siendo ficciones, debieron tener represent~
tes reales, por lo común sus servidores especializados, quienes sin du
da contribuyeron en mucho a dar forma concreta a los seres imaginarios~
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~e interpretándolos, deben haber inventado sus deseos. Los templos presupo

nen corporaciones de sacerdotes. ¿Comenzaron éstos en las "sociedades se
cretas", tales como las que entre algunas tribus bárbaras modernas han mo
nopolizado los rituales otrora comunales? (pág. 98). En las primeras cró
nicas históricas los sacerdotes sumerios formaban corporaciones tan .ete£
nas como los dioses a quienes servían y mantenían: en cuanto hombres, p~
dían morir, pero las sedes vacantes encontraban nuevos ocupantes. Presum1
blemente ya en el cuarto milenio éstos habían emprendido la no improduc-
tiva tarea de administrar las propiedades de los dioses y dirigir las ~
bras en que se invertía su riqueza excedente.

La construcción de un templo era una tarea cooperativa. E1 trab~
jo de los cientos de participantes debía ser coordinado y dirigido, y el
todo planeado exactamente de antemano. Los contornos del templo. e~an tra
zados con cuerdas antes de empezar las paredes. En la cumbre de la monta-
ña artificial se ha encontrado, mucho antes del que hemos descrito más ~
rriba, el plano fundamental dé un templo, marcado en el piso de betún por
las delgadas líneas rojas que dejaba una cuerda coloreada. De otras ciuda
des y épocas posteriores tenemos planos de templos dibujados según escala
en tabletas de arcilla. Los sumerios creían que los dioses mismos diseña-
ban tales planos y se los revelaban a los hombres en sueños. Pero los ver
daderos arquitectos eran con toda probabilidad los sacerdotes.

En un templo posterior, que corresponde todavía a la fase de Uruk
de Erech, y también en la fase siguiente, en Akkad, aparecen tabletas de
arcilla sobre las que hay garabateados dibujos y cifras simbólicos. Son
cálculos, precursores directos de las tabletas más antiguas que hoy pod~
mas leer. Como administradores de las propiedades del templo, los sacerdo
tes deben rendir cuentas de su mayordomía a un amo celoso y a sus colega~
de la corporación perpetua. De aquí que hayan aprobado un ~étodo conven -
cional para registrar las entradas y salidas con signos escritos que se
rán intelegibles a todos SUB colegas y sucesores; han inventado así la es
critura. Poco después del año 3000 a.C. se torna también plenamente inte
ligible siéndolo también para los filólogos modernos, de modo que los do
cumentcrs nos hablan a través de milenios. Examinemos con su ayuda las ciu
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dades sumerias del período dinástico primitivo, o sea la primera mitad
del Tercer Milenio aoCo

La ciudad misma está circundada por un muro de ladrillos y un
foso~ a cuyo amparo el hombre encontró por primera vez un mundo propio,
relativamente protegido de la presión inmediata de la cruda naturaleza
exterioro Se levan~a en un paisaje artifical de huertos, campos y pr~
deras creado sobre lo que antes eran cañaverales, marismas y desiertos,
por la actividad colectiva de las generaciones precedentes,que constru
yeron diques y cavaron canaleso Estos, al desecar la tierra y hacerla
fructífera, abastecen también a los ciudadanos de agua y peces,y traen
a los muelles mercancías de lejana procedenciao

Aun por sus dimensiones materiales la ciudad contrasta can la
vieja aldea o Insignificante, desde luego, en comparación con Londres o
Nueva York, representa, no obstante, una nueva magnitud en la población
humana o Ur, con sus canales, puertos y templos, ocupaba unos ciento
veinte acres; los muros de Erech encierran una superficie de dos mi~
llas cuadradaso Un gobernador de Lagash, una de las ciudades menores
de Sumeria, sobre la cual acontece que estamos excepcionalmente bien
informados~ alega reinar sobre diez "shars" de hombres~ en números r2.
dondos, literalmente treinta y seis mll,y quizá referido s6lo a 106
varones adultos0

La unidad espiritual y econ6mica del nuevo conglomerado estaba
expresada de la manera más patente en los templos de los dioses, erigi
dos sobre plataformas artificiales y rematados por el descollantezig~
rat~ pero que comprendían también graneros, almacenes y tallereso Los
dioses, en su carácter de representantes de la tribu y de los clanes ,
son dueños de los campos labrantíos creados por el trabajo social, la
tierra de la ciudad, segun los indicios, ya es poseída en forma indivi
dual, mientras la pradera sigue siendo comuno El territorio tribal de
Lagash, por ejemplo, se presenta dividido en las fincas de unas veinte
deidades, cuyo dominio supremo es ejercido quizá por el dios principal
de la ciudad o tribuo Su consorte, Baü (la contabilidad de su templo
se ha conservado casi intacta), poseía diecisiete millas cuadradaso Ca

-----.....,
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mo en el caso de la tierra arable de un clan bárbaro, el uso de las tres
cuartas partes de esta superficie, dividida en parcelas de dimensiones
variables, era adjudicada a familias individuales. Lo demás 10 retenía
BaU en carácter de "finca personal", que era trabajada por asalariados,
por arrendatarios que pagaban a modo de renta el equivalente de un sépti
mo o un octavo de 10 producido, o por la labor consetudinaria de los res
tantes miembros del clan.

En su templo trabajaban veintiún panaderos, que percibían sus"s~
larios" en cebada, siendo ayudados por veintisiete esclavas, veinticinco
cerveceros con seis asistentes esclavos; cuarenta mujeres. que preparaban
la lana de los rebaños de la diosa, hilanderas, tejedoras, un forjador y

otros artesanos, funcionarios, amanuenses y sacerdotes. El templo conta-
ba también con un equipo que proporcionaba a sus empleados: herramientas
de metal, arados, animales para la labranza, carretas y botes.BaU poseía
además animales reproductores, inclusive un toro semental importado de E
lamo (El ganado estaba expuesto a degenerar en las llanuras bochornosas
si peri6dicamente no era cruzado con razas de la montaña).

En consecuencia, el templo aparece como una especie de casa divi
na, versi6n enormemente aumentada de la casa patriarcal de la barbarie •
(Pero en esta casa las diversas tareas que cumplían colectivamente los
miembros de una casa neolítica (págo 68) se han diferenciado y dividido
entre especialistas, cada uno de los cuales se concentra en la ejecuci6n
de una de las funciones que una economía neolítica 8610 sería una parte
de la faena cotidiana. Así las distintas operaciones de la industria tex
til, todas las cuales habrían sido realizadas por el ama de casa de la
barbarie, se han asignado a tres grupos distintos de artesanos. Los espe
cialistas, retirados de tal modo de la producci6n directa de alimentos ,
son nutridos por el excedente 'que obtienen y almacenan en sus graneroslos
.arrendatarios del dioso
"

La nueva clase de artesanos especialistas que iban surgiendo an
tes de la revoluci6n es abastecida del mismo modo y encuadra fácilmente
en la organizaci6n del templo. Pero, si bien tiene asegurada comida yvi
vienda, el forjador, por ejemplo pierde la libertad y el renombre gana-
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~os por su pericia.durante la barbarieApág. 87). Debe vender Su oficio

y sus ,produc:tos~al:jefe de la casa, y sus 'materias primas provendrándel
_almacén de, ésta. La :misma,suerte amen~za."a,otros artesanos, que aparecen
,más omenos.,en es'taepoca: vidrieros, ,joyeros, grabadores .de sellos,(!)'t.

cétera.

'A:) 'Elsisteina. de éasas divinas garantiza la explot~cfón rá,éiónál

de la' tierra, Ía conservación de canales esenciales y la'producci'ón'<lé

,uh,excedentee~proporciones suficientes. para sustentar a una. población

~notablemente aumentada. Pero las casas divinas no eran unidades encerra• • - ", ".. • - • - __ o

das en s! mismas,..sino. unidas todas bajo el dominio de. Ningiruo"':L~3::~,,>po

blación'urbana. está_lejos, de, agotarse .enrla anterior enumeración,~basa~

da en listas primitivas de .salarios, .corr~¡:¡pondientes alas templos, si

no que incluía "además.::mercaderesprofesionales o comerciantes, los, -cu!,

les ~o.pertenecí~a'unacasa divina en particular, de,manera que muy
pocas ,veces figuran en las, listas de ..e!!1pleadosdel templo, inuestra'pri!!,

cipal.fuente .para determinar las profesiones en el período dinásticopri
mitivo. El registro arqueológico, de todos modos,ofrece pruebas abundan

tes con respecto a la actividad de los comerciantes.
..•..t ;,;;:" .' J .J' '~'f. _ ,'~ ' ..•. ~.->~

Las importaciones, según lo destacamos en la página 100,eran fu!!,

damentales para"poder-vivir en una llanura aluvial. AlrededorAel año
,3000 a.C. el "cobre o 'el, bronce, la madera de construcción, la piedra, por
lo menos para molinos de manoy huecos de puerta(en el Oriente antiguo

las puertas' de.madera no',tenían goznes, sino que giraban sobre una pi~
dra ahuecada, COlocada en la base de la jamba), se habían-convertido en

necesidades para .la'población urbana. El..oro, la plata, el plomo; e~,la

pislázuli y otras sustanc ias preciosas fueron considerada~ ..tam~ien 'nec~

sidades para los -diose.s:. Estos y otros materiales se importaban con ,bas

tante,regularidad, a ,juzgar por las cantidades encontradas en las rui
nas, y más aún ,en las tumbas de la fase Jemdet Nasr y subsiguientes •. El

. Cobre ,llegaba.~obre todo de Oman(Magan), ~n el Golfo PérsiCO, pero prE.
l •..~ .

bablemente también de las montañas orientales: el estaño se.obteníaqui
, ,

zá en ,l)rB:Ilgiana,.Irán Orienta:J., en Siria, Asia Menor, incluso en Europa.
i ~ f"l ~. ' .

Los montes Tauro constituían una importaJ;lte fuente de plata y plomo. La
< • ," J
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madera provenía de las montañas del Noroeste, y tal vez también de las
cadenas costeras de Siria; la piedra de mejor calidad, de Oman,el lapi~
lázuli de Badakshan, al Noreste de Afganistán~ las madreperlas del Gol
fo Pérsico, conchas CyprEea de la India peninsular. En verdad el co
mercio era tan intenso y activo que traía de las ciudades del valle del
Indo artículos manufacturados.: sellos-amuletos, perlas, y quizá hasta
jarrones de alfarería.

El personal contraído a estos negocios debía ser heterogéneo •
Por las razones aducidas en la página 70~ acaso fuera reclutado en pa£
te entre los salvajes que sobrevivían en los límites del desierto,o por
lo menos entre las tribus nómadas dedicadas principalmente al pastoreo.
Quizá hayan sido los semitas, que en períodos históricos posteriores se
destacaban en todas partes como comerciantes. Las condiciones del comer
cio eran agobiadoras. Las caravanas debían cruzar marismas, desiertos y
cadenas de montañas; las flotillas no sólo tenían que abrirse paso a lo
largo de canales y cauces tortuosos, entre bancos de arena y pantanos ,
sino también desafiar las aguas abiertas del Golfo Pérsico y tal vez
las del Mar de Arabia. Debían atravesar territorios de tribus extranj~
ras, a quienes persuadían con obsequios u obligaban por las armas a pe£
mitirles el tránsito y suministrarles agua y todo cuanto les hacía fal
tao

En consecuencia9 el transporte resultaba caro. Los comerciantes
necesitaban,además de las mercancías~ víveres y un equipo para el viaje,
medios de compra y defensa.

En los terminales debieron establecerse agencias semipermanen-
tes para la recaudaci6n de los fletes y cargamentos~ de la misma manera
que las empresas europeas han establecido "factorías" y colonias en las
costas de Africa y China o en las ciudades del Levante y Estambul. Han
quedado muchos documentos y cartas comerciales que pertenecían a una de
esas colonias mercantiles, establecida a comienzos del Segundo Milenio
en Kanes, en la meseta del Asia Menor, y dedicada a la exportación de
cobre~ plata y plomo desde las minas turcas. Referencias que hallamos
en epopeyas posteriores denotan que existía ya alrededor del año 2500
a.C.



1'"

~10-
En virtud de estas.cendicienes el "cemercie" en,é10riente,:en

~.cuante .~,la,:difusi6n ,dela~u1tura"era,un.facter má~ pederoso'.de,:'le que

es hey •. Les.artesanes ...libres pedían viajar cen las ,caravanas ,.buscande

,un mercade.para sueficie;,'~ientras que les esc1avesfermaban parte de

la mercadería •..Estes~junte con teda.1a caravana e la'tripulación.de1a

navet debían hespedarse en la ciudad de destine. Les forasteres ..en;un:
, ..

país extrañe pedían les censuelos de su religión, así ceme lacelecti-

vidad inglesa residente en una nación católica e mahemetana desea un
~ -'-o ~ .••• :..., ':"~"', ~ _ .;;... '~~ .~ ~

servicie.anglicane deminical. Una escena esculpida en un jarrónper,un
, .~ .•. ~ ;,.•.•,j- - • """ 't'~ ,. ~ " J,I. , ~_ ' '.' ,lo ~ < ,.1- : • .¡, .• .;.

',artista sup1ez:iel.ocal,rescatado de una.ciudaden rtiinassebJ:'e el, Diya
" ~ _ !'" :. -- :. \.. ~. ',o "'" ;,'" -~ ~ ." . ~ - ~, .•. ~ .\" _ '". e-'" ~

1at describe un culto. indio. que se celebraba aparentemente ,en un.tem .•.
:o" . _t .•._'" . - ~,;.' . ,~. . -. . .~: ': . .•...'~, ' " ....'. r
plete loCal de Akkad • .8i les cu1tes se transmitían de esta.~isa, las

'--"i;_-;r_~ ::. :.";...¿" _.,1 ~ ~J f ' .•.• " . • _, ' «.'...... i .•. ..:.~ ~ - .' ~

artes y oficios útiles pedían difundirse.cen análega facilidad. El in
.;;.,.~-:¡~.... • ~ ,. ~ ,_ ~.. ~'. ~. ,: , ;'0.' I ¡'~",,' 'l ~ '-o; .-~-=--

tercambie premevió la mancemunión de l~ experienciahumana~
~ .•.~ t:, ~~_: ~ ~ "' .. ::;¡~: t..... "'.:,...,,~J:. ;,,;,;..,:,~- ~¡..

En tales, condicienesel cemercie',' siendo. vi taL para su subsis-. . .
tenc;a, aumentó"da ,heteregeneidad de las,'poblacienes de las ciudades .•',

Estas, de acuerde.cenel.testimenie de la filalegía y'la~arqueelegía ,

ya constaban 'de .va1eres 1ingüístices y culturales dispares. Les indis-

pensablesmercaderes, .cempe1idosper su prefesión a viajar,. no.' pedían

ser ebligados a,.cemerciar con. una ciudad selamente, y.eles artesanes pe

dían aUn vender sus eficies en el exterier; las cr6nicas primitivas de

Lagash,'hablan,de un' hembre .de la ciudad vecina de Umma que trabajaba

en la cervecería de, Baü. Cemeerden secial, destinado. a.unirestes'.ele

mentes discerdes, el principia bárbaro. del parentesce~ se, ,estaba convir

~iendo en una ficci6n muy gastada.

Ahera bien, en realidad pueden descubrirse,huellas.de tetemi~

me en, les símbeles de 1as,del.d,,:des y en las representaciones de' las e~

cenas de cultest cuyes participantes están vestidescomci-animales. Las

fincas divinas', parce),as .que .eran asignadas -quizáperiodicamente~ al

"pueblo" de,la deidadt_ derivan tal vez de las, tierras'.',que"e1clan po

seía.en'ferma cemunal, y 'que en muchas sociedades bárbaras:eran distri'

buídas anualmente ,entre los integrantes del clan, a '.findeque',las;lcul

.tivaran~ Pero. ya en.la.épeca de las primeras cr6nicasLagash ne.existe
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siquiera una aproximaci6n a la igualdad de lotes en esos campos labran-
tíos comunales. Mientras que muchos componentes del tlpueblo" de Baü han
poseído s610 de.0~8 a 2,5 acres~ un alto funcionario de un templopose!8
35,5 acres. Además, aunque todos los miembros de una casa divina podían
ser en teoría servidores del dios, las condiciones de servicio eran muy
diferentes para los administradores sacerdotales, por una parte y los
arrendatarios, asalariados y esclavos por otra. Los campesinos y peones
agrícolas s610 recibían una porci6n del producto de su trabajo. Con el
excedente reunido por el templo, se pagaba a los panaderos, cerveceros y
otros artesanos, un modesto salario en cebada; los esclavos que les a~
daban apenas percibían lo estrictamente necesario para su manutención.

En verdad, antes del año 2500 aoCo, la casa divina había dej~
do de parecerse a un hogar feliz. Los abusos que perturbaron su armonía
son expuestos con curioso primor por Urukagina, de Lagash en un decreto
tendiente a restaurar el orden antiguo tal "como había existido desde
el comienzo". Sacerdotes favorecidos practicaban diversas formas de ex
torsión (recargando el precio de los entierros, por ejemplo), y consid~
raban la tierra, el ganado, el equipo del dios (es decir, la comunidad )
como su propiedad privada, y a los servidores del dios, como esclavos
personales •.Entonces "El Supremo Sacerdote entró en el huerto de los po
bres •••y sac6 madera de allí". "Si la casa de un gran hombre era conti
gua a la de un ciudadano común, el primero podía anexarse la humilde vi
vienda sin pagar la debida compensaci6n a su dueño". "Si el súbdito te
nía un asno pasable y su amo le decía~Lo compraré~, el privilegiado
comprador muy raras veces pagaba una suma que conformara los deseos del
propietario". A pesar de su rustico lenguaje9 este texto arcaico nos
brinda reflejos inequívocos de un verdadero conflicto de clases.

(' El excedente producido por la nueva economía se concentrabaen
realidad en manos de una clase relativamente reducida. Esta concentra-
ción era necesaria, sin duda, para la acumulación de contribuciones in
dividuales absolutamente pequeñas en reservas suficientes para las gr~
des tareas impuestas a la sociedad civilizada. Pero dividi6 a la socie-
dad en clases y originó una contradicción más en la nueva economía. Po£
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que,limi t6, la expansipn,q.,e,;la' indus triEl,y.,,-'.enconsecuencia,>la absorci6n

lde lá.;'pOblaci6n :r:ural ,excedeIltee , ,,- "':'',., :',; , .'::1,

'".": ~',."" :.: ....• ;.0 .• '-, t; ••.• '. _ -"; _",'0 _"_'~-;.~.~~,,:i,,(""'r~t-~. ""f

(~_ ,~". .~,~p~e~_to"l.q~~~610-10s:dioses'!'y :~s'servi~ore',~','~~~yO~~t.~s~..e's;ab,an ,
en s1:tuac1:6nde.~comprarlos productos' de las 'nuevasindust~1:aS9 . la dema.!!
dáéfectiva :dé'.~eS()S'pro'dúc't~s' si€;uió sYi~hdo~scasaoS6ío'úno-s"poc;o'Sarte

'sanos. pod"íá.riase~raÍ'sé 'l'~;subsistencj!:á:' 'sati~fa"ciendó; es'é.';féJalíd'a.':Pbr"lo
demás~'como','enlá""econorn::!á:neolítica ,'los',hij Os de i1Js'prdYífi;-é:'o.s:•...c.ampe

,sinos'" deb!ári '~encóntrar 'nuevás' ti erras,)j;¿ra'labrar o As'!,' mierltras:ef'" ira

'bajo',d'e "IrieJ'oramiento, "lii- lucha. contra eld'e'sierto T' to'ét.paritanos"po'd'{an
tsa:tiSf~cér es'te. heceáidad~ 1:e. guerra cozttra las ciudades've'¿inasi~ pára . .!.
poderárs'e-de los /t~rri't'o'rios' :qüe sus.c':ludadanos ya hábíah t'o'riíé:doáprov!.

. ¡chable, ~.hllbFfap.odigoApresent,arse como,!una; salida ,másfác il. :para la su

lP~:r'8:bundan~~a:de'PO"bclaCi6n,;~1 igual 'qW~'e,huna cóm~1dád3bárbarca.'1

~ :~:' Sea:como'fuéra, aunque. tOdáslasc'iudades ,de/súíIl.er:tá'y"'.Akkád'ClpO
" .. ' ".. oc". .~,. ~~"",,_ ,:~=-,.f:".Ii; '::", ,~-+ - ¡.. ", ;; .•.-.~_ e :."" '''-!'~'-.>~;- _-~_.:- t~ .,~"...J'~< .'<, .. -~
seían una cultura uniforme\¡ y.tal vez porque todas dependían' 'de- las" !!.
guas~~de-~lás'<mismosr:íosi'c'adaunaera: pOí:fticamenté~ind.épeñidléíité y" pt-,2,

~ - "'
~pensa a luchar'contre/sus veci~os ••Lo~ docutitentoslegl1:>les 'IiiásiantigQ~)Sf
- l' __' _ _ " -t -r', .••.: _ '. _ :- . 1~...... ",'0' > .¡, _ ~ _. /',' . ~__ ~~"':-: :." "~~'_'"

aparté"de las' tablétá.s~ de 'cóntabilidad~ desc,z'iben,.~erras entre::'las'~ci.!:!.
dade~';íádyacentés"d.E/Lagii;'sh"yUmrnapor.la posesi6n':d.'e<una'~fkJ'a=dettet-dt~

rio .fronterizo~' 'Lb'S1mplem:ént~sbélic~s";de- metal consti tuyeíl Un 'efemehto
..promineñte,'eneÍ mobHiariíVde todas las tUmbas prim1Ú"aso'AUn'eirla-'f.!.
13etiruk;álguno'slsell'os lucían grabadbs c'on.escenas d'e bata,1Ías:' Natural

,mente/ lOS ciudadanos' también 'tendrían que rep'eler los asaltoé' de'bárba •..

ros' 'faméliéos venido's:'desdé EÜ lími t~del desierto, que'1"átl.zabart,miradas'

llenaS"deenvidia"'á. la riqueza urbana y a las tierras' de la.etcitidades,
.'c'readaspor áiglos' de lábor o"'" ..:. ,,(. ;'{ i" . ;~,>.£ ', .•

_ .. ~.;. ""J:b ' ~ .l L" '" '. ~ ,,< . ~

Para refrenar estos conflictos hízose necesaria una nueva insti •..
tuci6ñe .A'óomienz'okd'el' período históri'có9 hahíaemer!g'idoel:Estado, pero
é"stabá' plásmado en <la' sola 'p~rsona der: gob'ernador urbario'o ¡rey, qu~ "pu!.

dé ser'simpl~I1ieIite eü"rey'céreal" ycl Jefeguerrero;~amalga.Xnadosy ....ln~
nificados o ~os amanuenses sumerios posteriores pretertdían :que"lareyecía

••• _' -' --;~. ".. ."." .. .,. '<"':' - ~. ~ ! - - ":' • ''r.,' - . ""t .••• •

había'deácendido'délos"'cielos" miles'de años,antesde:lamítica ..iílnu:n:da
ci6n, 6 "sea" el:tDiluvi6 de Noé según la,;..trÉl<11ciónhebrei:io',En el,,\.'regi~tro

",,: ..

.~
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arqueo16gico los palacios y las insignias reales eran enteramente ecliE
sados por los templos y sus mobiliarios durante las fases Uruk y Jemdet
Basr. Pero los símbolos existentes en algunos sellos primitivos quizá
sean representaciones pictográficas de títulos reales. Y al surgir las
inscripciones descifrables, tal vez alrededor del año 2750 a.C., se pr~
sentaban también los nombres "reales".

Los primeros gobernadores urbanos generalmente se titulaban a
sí mismos "agricultores-arrendatarios" (del dios) -ishakku-, muy pocas
veces Lugal o "rey". Pero en su carácter de representante del Estado,un
gobernador de Lagash, Urukagina, interviene en el decreto-reforma de la
página 109 para reprimir las exacciones de los ricos,aparece en realidad
"como un poder evidentemente superior a la sociedad', pero necesario p~
ra moderar el conflicto de clases y mantenerlo dentro de IDa límites del
orden".

El gobernador urbano debía su autoridad, por una parte, a una i
dentificaci6n mágica con el dios principal de la ciudad, es decir,quizá
fuera el actor que desempeñaba el papel de la deidad en algún drama de
la fertilidad como el que hemos descrito en la página 73. Es indudable
que en épocas anteriores el rey personificaba al dios de esta manera en
los grandes festivales anuales" Por otra parte, la autoridad mágica del
ishakku era reforzada al menos por el poder temporal que le confería su
calidad de jefe durante la guerra. El rey vencedor aplastando a sus en~
migas, es uno de 108 telilaspredilectos en el arte dinástico primitivo.

Como lugarteniente en la tierra del jefe del pante6n local, el
gobernador urbano unía las diversas "casas divinas" en una especie de fa
milia más vasta, bien que ahora en forma puramente metaf6rica.En Lagash
las distintas deidades adoradas por los ciudadanos eran concebidas como
parientes, al igual que los miembros de una casa patriarcal. En canse -
ciencia, bajo el reinado de Urukagina, el ishakku era sumo sacerdote
del dios principal. Ningirsu~ su esposa era suma sacerdotisa de la con
sorte de Ningirsu, Bati, y así sucesivamenteo No obstante, en los prim~
ros documentos históricos son los dioses de las ciudades quienes van a
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la guerra y logran victorias; el premio. prometido no es 'descritocomo u
na faja de.terri torio de Lagash9. por ejemplo 9 sino como él:campo ,'deNi.n.
girsu; cuando se concluye.un tratadodepaz9 es redactado ,en nombre de
las.deidades de los beligerantes" ..

.eomorepresentante del dios "tribal"j el ishakku reciee la pa.,!:
cela más.grande de las tierras del clan ..•en Lagash usufructuaba 608 a-
cres. de la fincacde BatLsolamente-y de las "impuestos", 'réplicas..civi-
l'izadasde los .obsequios que habitualmente se ofrecían a.un.jefe bárba-
ro" En representación del dios también recibe una cuota esencial en ...el
botín conquistado,por la deidad victoriosa" El gobernador urbano. llegó
a concentrar de.t~l modo una considerable porción del producto exceden
te de la tierra" Los dioses mismos po~ían ser deudores de la munificen ..•

¡ ciadel.gobernador"En inscripcionesprimi tivasj éstas, con orgullo ..es'
pecia19 se solazan hablando de la construcción u ornamentaci6n.de los
templos" Pero e~as inscripciones recuerdan también la,inversión del ex
c~dente acumulado en obras productivasg construcción. de canales ..o. .de

- .
graneros. Registran. también las expediciones enviadas a Omany otros~í
ses extranjerosgen busca de metal9 piedra9madera y otras materias~ pri
masj necesitad~s por los oficios. En esta medida los artesanos estaban
suj~tos al ishakku respecto de los suministros que requerían" "La pobla
ción industrial dependía del gobernador urbano en cuanto. a Eiusmaterias
pri~as"" En ver~~d9 de'spués del año 2500 a.e o el comercio en metalesjvi
.tal para la industria de armamentos9 se ~ransform69 al menos.por .perío
dos y en teoría9 en un monopolio realo De todos modosgel reY9como el Es. -

'.tadoj era el comprador principal de metal y artículos éimilaresjdomina,B.
:~ "do# así el mercadoo .

NO,.obstantegel Estado urbano ~e laMesopotamiano~alcanzó(co
:.~ ;

molo afirma Heichelheim)la posición privativa de un Estado totalita-- "_.'

riomoderno~ el ishakkuno fue nunca por entero un Führer" Las corpora-
..•.. ..•.•. ~ ~ ~.' .

cion;es del templo podían mantener siempre Una cierta 'libertadecon6mica
. .
- e intelectualj por más que dependieran de la magnanimidad del gobernador
'urbano? las corporaciones perpetuas de sacerdotes. eran más permanentes

4 ,". '. - ".. r. -. •.••

que cualquier dinastía temporaL Los gobernantespodfan ser depuestos

4••
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por revoluciones internas o subyugados por rivales extranjeros. El cle
ro conservaba su continuidad a pesar de los cambios dinásticos;los con
quistadoresgeneralmente respetaban los templos y a menudo los embell~
cían tan generosamente como los gobernantes nativos. Al mismo tiempo ,
siempre en el año 2500 ac.C., y con frecuencia después, hasta 1800, la
pequeña región de Sumeria y Akkad fue dividida en una multitud de Esta
dos urbanos independientes~ que ofrecían mercados alternativos para los
artículos exóticos, los productos industriales y los oficios de los a£
tesanos.

Naturalmente, los gobernantes urbanos ambiciosos buscaban en
la contradicción mencionada en las págs. 110-111 una excusa para elimi
nar tal competencia, estableciendo hegemonías para sí mismos, sus dio
ses y ciudades. En 2000 a.C.~ los historiadores sacerdotales de Sume-
ria creían que una ciudad u otra había disfrutado siempre de tal sobe-
ranía sobre toda la tierrao Algunos modernos también han visto en la ~
doraci6n universal de las deidades como Enlil, cuy~ templo principal
estaba en Nippur9 el reflejo de la unión política en la época prehist6
ricao Pero los docume~tos contemporáneos que nos quedan no aportanpru-!
bas definidas acerca de ¡a supremacía de una ciudad respecto atadas
las demás~ hasta alrededor del año 2500 ao C.9 fecha en que Lugalzag&h
zi de Umma conquistó una cantidad de ciudades. Pero también su "imp~
rio" fue transitorioo Después~ por vez primera9 el semita Sarg6n~ adv~
nedizo gobernant~ de una ciudad nueva9 Agade -la tradici6n dice que ~
ra hijo de un jardinero=9 llevó a cabo una verdadera unificaci6n que
dur6 alrededor de un sigloo Repitieron su obra los reyes sumerianos de
Ur, Hammurabi de Babilonia y otros. Pero con Sarg6n termina el período
dinástico primitivo.

El nuevo orden económico no s6lo otorg6 a la jefatura bárbara
la santidad de la reyecía y confirió a sus poseedores ,la autoridad de
un Estado territorial~ sino que por su misma naturaleza~ suscitó tam
bién un novedoso método de transmitir la experiencia humana -correcto
e impersonal- y produjo ciencias de un nuevo tipo, exacto y capaz de
anticipar resultados precisos. Ya hemos mencionado en la página 104 la
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~.invencion.de 'la~escrituray -111creación' :de un alfabeto ~d1+J:'¡3.~te.la'.<:fase

~.:Urulc en:SumeÍ':o,Elloimerecenias que una lige'r,a Tef~ren.cia~no ,solo:porque

eser paso; es taba. impregnado ,de consecuenc iasport~Ji tOf3a~,paraf:la !listo~
.,;.

, riaJsubsiguiente •.de'lahumanidad9 sinoademas pOJ'qu~e•.,enr;ríi~guna iW1.otra

. ¿parte .del.mundo: eL proc:esode la form~ciond~ ,un:.si?:t¡ema }de esc,ritura.'?

~ unlengul1j e Lese rito 9' en'realidad~.sehall¿ J.fusttado';,poptoq:a, 1;lIlaserie

'de"documentos;;;contemporaneQs9 desde ".losprimeros.e:xperiment()s.~as1;a la
, '

_ "'fümL"adopcion.de.::una ortog:r;,afía convenida~porq~eh}I1U;r ..afort.unaq~ente

para nosotros9 desdé el prinCipio,lOS sumer<ano s emplearon pa:t¡'?-, escri

bir tabletas de arcilla que me'diante 111cocc'ion se tornaban imperecede
t: - -"J t"~..• _'.t-.'(~'!"":'io.;.~ '"'-''''''¿J ~. ," .' ~'-t.';.\: ~ ~~-'c.-;;'.--:

..;.'

,-;...

, "

'z t ,., SegUn.se'~ha.i'explicado, ya~ las c,orporaci0f.1e~ perp~j¡,uas, de sac er~

dotes"'l€stabanJinvestidas"de .. lapesadl1. tarea d.e adm:i,nistrar,.las aCU.IlJll.1a.",

-. cionés sinpreceden:tes'de,.:J.os b'ienes perteneCie~t~s,all1sd.e:i;dades :sum~

'_. rianas'o "La administració:h"pol;' talescQrporacionesqe:losingresos.de los

templos en nombre ,de un amo.,divino', requería" lleyár;pa191+~pse~flc,tos de

~.;<todas las entradas y salida~, los servidores~ de 'undj;of}, debí~,ser'9apa~ - .~,

.~.ces,"de, rendir, cuentas de~,surnayordomíao ,El ini'orme,debía.t se;rAnteligi, "'"
,. .

, '.'blé no sól'o-para ¡el funcionario que: lo hacía.'9 sin,o;para st1;sucesor. y pa

,>c,ra.tódos lo.spl1rticipant'es,ert"la empre$a' comúno'N()sera,util_un ,i sistema

_".;privado de séñales récordatbrias9 óomoun mido ,enun;pañuelo,porejem ,.,

ploo:El~-;jefe de.:,la-cervecerfa debla anotarqu~ CahtidEl.9-,~de;.cebada,,, reei

bía" y~cuánta cerveza\y de' qué, fuerza en:tregabageon símbolos que:no, so,.. ;. ' " ... ,'..... .-
""'10 le. recordaran' algo 9"es "decir9 que significaran algo para éJ.~sino, que

'significaran'lo'mismo para su,sucesor9,para el insp~cto~:de, 10sgraIle

ros' y otros colegas:o - .,

La invención de un sistema de escritura;fueprec:tSamente1un a~

cuérdo sobré,lpssignificados quecla,socieddd dé;'>ía asociap,a los sím
- . . - .".~'

',JI bolos. que,usaba,;;para.-sus objetivos comuneso',Losc,s'Ím})glosJ(9,~:;::a~ter~s)de
, , '

':; 'lasta.bletas 'mas ,'antiguas son en su, maJ'Pt:parte:,dib!lj9,sa., m:e~udo.,a.utoe.?£~ - - ~
'. 'plicativoS o. Podemos llamarlos .pie togramas (y a una escritura f 'compuesta

. ;.,por; ellos; '.pictográfica). o Pero has;ta+'Iél:'pic iogra1na,'má~..si,mple, es ,omá,so

'.- menos cpnvencional,,). Para' .denotar un asno no •.es necesar.io, ,di;bujar. traba=
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josamente sobre la tableta el minucioso retrato de un asno determinado;
bastará.un esbozo simplificado y abreviado. Las abreviaturas.usadas en
las tabletas más antiguas muestran todavía cierta variedad; pero rápida
mente se uniforman. Esto significa que gradualmente .se convino en una
determinada versión simbólica de un a8no~ sancionada por el consenso de
la corporación.

Esta idea se uesarrolló en base a otra subyacente enIDs dibujos
sobre sellos del período alvUbaid, pues éstos habían sido .impresos en
arcilla y ya asumían significados .simbólicos (pág. 97).También las abr~
viaturas especiales usadas como caracteres habían sido sugeridas a ve-
ces por los grabados detlos sellos.

i1

Ahora bien~ los ~:dibujosno podrían representar convenientemente
muchas cosas que había que registrar. Superóse esta dificultad resol-
viendo adjudicar a un dibujo un significado completamente arbitrario. Por'
ejemplo, se escogió un j;arro con pico para designar una determinada me
dida de volumen~ digamos un guro Dibujando trazos en el cuerpo del ja-
rro~ podían distinguir un gur de cebada-Cdos trazos)de un gur de cerve
za (tres trazos). Esto se efectuaba ya en el Cuarto Milenio a.C • Los:
signos no aludían solamente a cosas, sino a ideas o palabras (nombres).
En lenguaje técnicog los caracteres ya no eran puramente pictográficos,
sino también ideográficos. Adoptando nuevos dibujos y aprobando más madi
ficaciones y combinacion.es arbitrarias~ hubiéra sido posible ampliar el
sistema a fin de que expresara la mayor parte de las ideas que debían
registrarse. Así lo hicieron los chinos posteriormente.

Los sumerianos siguieron una vía diferente. La. mayoría de los
nombres.comunes sumerianos eran palabras de una sola sílaba; boca, por
ejemplo~ es ka. Así el dibujo.de la cabeza humana que designaba' la pala
bra kay la idea "boca", designaba también el sonido ka. Logró de esa mE:.
nera un valor fonético, pudiendo ser usado como símbolo fonético o fono
grama. Con las combinaciones de tales fonogramas era posible ahora pro
nunciar nombres y palabras compuestas, en vez de inventar para ellos .nue
vos signos (ideogramas). Los sumerianos redondearon esta idea en el pe
riada dinástico primitivo. Conservaro~ una cantidad de dibujos conven -
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" cionáles, "usártdoros",.1;odavi"a"'comoideogramas,~- PerÓ_tambiémlosusaban~:fo

"'riéticaín.ente 'pará"pronurtciatr':palabras o 'Muy .amenudo deletreaban;;una:.pala

. '-~rit"-y.-ágregaban ¡un-¡ideÓgra.nia,~llé.m~,do dete~iIiati~o' en: este.; texto ). pára

indicar~<iué clase de-palabra era~~Porno',t.ax'ito,.eLhúmero ~de signos",r;co

rriehtes"nó.'aumentó'leri/el- ,desarrol16 de laescritural{como;;sucedi6, _en
" <",' ..• ~.

China)', sino que realmente disminuy6, en las primerastablétas de".la fa

s.ec'U~k quiz~~e"l~a.yan u~adO:u~os '2qqOt> s~gnos; pó~~ ~~~pués ~e 3000 ao

, ,C6 ~l. ~~ero,",común._~e ~ab"~a.red~cidO .•:~L890; ,~e!i"2~~?"?~,~os~00o._it"}"

~, ,. Alilifsmo':-ttempo los~,signos se;simplificarón~ Por razones, de ~:,:c.2.

modidad' ¡j' rapidez;los;"dibujos ;se hácfán7con'. tanto:descuido .•que,;;nmuchas
•. ,~ J

veces no guardaban ninguna s'imÚitud'-' Í'eco~ócibl'e ~con"él:~~objetorex.pres a-

g.o,.ppr e} üteOgramao,.Por, último ya nofueróndeÜ~eados,,: sino formados
• _~,~-',' ••.-.;. ,_o '1 '?' ".,.'" .~. o' ••••••. -.-- -<: _ .••• _~ 0'_ -l"" '-\. •• , ,.,.. ...• .,.roí:-,.:;.

. "po~.lascU!a;,c8;s,'rqU,e-UflpU!;lz?n,c~eiforp.e deja~a ,e~,l,a a"J:';ci~}~10.J?J: ,~~uí

,qu.~,l"a, esq~i,.,tu.ramesopot,ámi.9a sea. llamada c~eiforineo, Fá•..r,~critu~~ ,.con

,<'isign()S; fu~~e;vide!:1teme~te j.,~"'éntada por .los,s¥merianos pa:r~esc.ribi,r ...el
.... ,,,- ,,_ "'. "'" ;,..' v- •••.f' .•." -~ : ~,.. ~

idioma ,sumerianode la,manera que acabamos de describiro Pero las:pobla" _.' .•. ~ "_' ,',_' -~.: ". - \.. ~, . .-...t .~~_~-.- .1.-" :., ;;.,....•• '. -

'i cione,s ur~an?-s~!'!3J.l"co,~mCl,po,~itasy ell"~~ad~; por lO,.,m,e,n()~"bi.~c;¡'uían a

'lIluchos semi:taso Después del hño 3000aoC., .1oséaracteres~sUI1lerianos e
;,.. .•.•• ~ ' ••.•.._. ~- '" ." ~...-'-'" -~~'ó""" -~. ~.,,, ",- -,- . ;Y- ••• ,.....-~... <., .•.. " .;.. -', ':'.,~ .. ;:.'. .., :'4 ! ..;

" , ran.usado_~ ~onétie~~nte para. transcrib~r los nombres, de: reY,esserp,íti -
~ I '-' ••. ~~ "~o -. .".. -,- 'l:- . <. "',- " . '. ~ 'ID ~ ;~ !,..;,!">;"l.,. ~ ..~ -h 4~_~:....

,cos'o"',P-ronto 3:0s, semitas llegaron a empl~arla' escrit:UI'a design9¡:¡. para

,,""d0Ctul!en:toSClf.i.~iale~,~y c.~m~;~'ia{es,.~n,:~~iom~ akkad\an?:{(~,emíticP;}ri ~ele
- ~ - ~

, treando. las palabrl:l.s semítIcas y usando también ide9gramas.,
"'" _ -'. '. __ .••••_ ,';: " _:>-'-};',','p. • _ • - ;.';,;..' '0.:' ~. ,. '-",,3 ~i"'~~$ " :...~'1-~-'. .,}-

La anotacilSn de 'cD:'tast,E;¡ratah hecesaria,cpp1o',una"'escritura,j~ d"e

signos o Para aptrir{aF 'lo-sYJ:'en(j8muertos'eri, una c'ac~ría"cdinuna:l' ola~s~()v~'

'jas deun~rebaño aldeano~, s¡alVajeS"ybárbar6s .se:,i:ím.itE3.r:on.a~,hacermar
, ,'_.'_" ~~_' ' •. - _ .•...•. -"t,. -._"". t;!.> _' ....•• :, .~~ . .' -"";j¡.,, _~4.. ;",.: "_ ;:_'_::'~: ~.',.. $- - ~::.- ': )."J

cas "en ,un ,palo o>Para enumerar las grand.es manadas ~deUI1templocivj:liza
::1 {-I- - - .,.; _: ~ ,. - -' •••••."""< ;o. --. ~- •• -' ~~ 'ir ~. ". ~~~' -, -';' ;'~'".' --.:t- ",' ,_,' "o'\.' t::-: :;~':'::- ~r_. :~j~. ' ~ -¡ .- -,.\, • -

,¡d,o yO el- 9_0f1.té!tidp't9-~,:ytt~~anero urhanC?,,,~a~,'an()t~,c,i6? s'~rí8:;,il}tolerr:;ble
- -- - ", _." _: :'" ",. -'. . ',; -. '-, ,., ..•. «- •. ~ .. ,- . -«-.. -

.mente,fastidio,sao,Debi6 .,cr~arse una cpnv:encf6npai:'a. ahorrarse' la. penu-
T_'''_ ' .••.""_ - _ ..•• . ;¡""", •• :''''v - ~ . ~,,,,,., . .,... " '- .•.. ;- ,- "i-- ;-~ ~_ . !-~__'.' ~tz

,r,riade hacerc.ieI:ttos de ranuras en la ,tarja ,'o cientos de punto.s en la
~ _ ••. '..- ~'~~ •• - • R.1- .••. -, - .• ; 0'_ .~-, ~. _:-'.~;::¡ 'c. ,"- -i',' ,', J ~~':'.¡:~7<

{¡.tabl,~ta que ..la,re,emplaz~p.~~;:Los mÍIneros menores ,ge;.td,,~et~ ie~icaban sim

pl~merlte, (segúI:.,el;vi~.jo" estilo, niedi~n~e_grupos', de. una.,a.m~,ev;e Ampre..,.
__ _ "" ,:;_- _ '. -c. ..'f ~;,~ ._,0:.0..'_ ,":1: '.~ .. ,:". _ ,;.'J, .!.

siones .semicircular.es,hechas' cOn una., caña que se, sostenía enforma,obli
_.. . .. . ..•. ' _ . . _- : ~-::--,."".- .;.~.":" '.:' '¡.f,.; .••..'jf.h ..•..~ . -~ -

cua:o,Pero el :.d~~Z:"s,~expres,6 con un,s:f:Ifl~olo ,nu~vo:• .el .9,í,rcu~:~¡r~E;l,,~1~an-
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te al estampar la caña verticalmente en la arcilla, 20 con dos círculos
semejantes y así sucesivamente. Al medir cantidades de cerveza,se intr~
dujo un nuevo símbolo? un semicírculo hecho con una caña más grande,que
expresó la cifra 60; pero al medir granos~ dicho semicírculo representa
ba el número 100 en las tabletas más antiguas. Así en otros tiempo se ~
saba una anotación decimal (1, 10, 100) Y una sexagesimal (1, 10, 60, -
3600), simultáneamente. En sumer el sistema decimal fue abandonadoy de~
pués del año 2500 a.C. sólo se empleó el denominado cálculo sexagesimal.

Todos los quebrados~ con excepción de 2/3, se expresaban siem
pre como partes alícuotas, es decir? fracciones con la unidad por nume-
rador; las fracciones cuyo numerador era mayor que la unidad,tenían que
resolverse en una suma de partes alícuotas; por ejemplO, 3/4 se conver
tía en 1/2 + 1/4. Naturalmente, la aritmética práctica del Cuarto y Te2:
cer Mil~nio tuvo muy poca necesidad de usar estas torpes sumas? porque
trataba con medidas y pesos concretos. Para expresar cinco sextos de u
na mina se escribía 50 dineros9 por ejemplo.

Debido a su carácter convencional el sistema de escritura y cál
culos, tuvo que ser perpetuado a través de la educación. Para llenar sus
deberes de administradores? los sacerdotes tuvieron que aprender a leer
y escribir~ es decir9 se les enseño los significados y los valores foné
ticos asignados arbitrariamente a los caracteres por sus colegas~ del
mismo modo que debe enseñarse a cada niño los significados atribuídos
por la sociedad a los sonidos de su idiona hablado (pág, 16). Las escue
las llegaron a ser un apéndice obligado del templo. Por supuesto, ayuda
ron a uniformar y mantener las convenciones aprobadas. A causa de que
en todos los templos y ciudades, desde los tiempos de Jemdet Nasr, se a
ceptaron y emplearon los mismos signos y convenciones, las corporaciones
sacerdotales deben haber contribuído a esa obra educativa en una escala
"internacional" •

Las colecciones de tabletas más antiguas que se conservan, mue~
tran, junten-a los cálculos, listas de signos cEstos habían comenzado tal
vez como simples constancias de las convenciones reconocidas; fueron e
senciales desde el principio para fijar y mantener las normas aprobadas.
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'"'s,~~,~~da;e,~an ,qop~a~,as.,~Jn.el obj ete }~1'};lsarlasen:las e~c,eela~~ dende

"fres:ul:l;ab,a.J1rw,menes.necesa::daso En eLper~ode dinástico,prin;i tiye,se.ha
, '. _ ~ . .." ••", "'(-to.. -•.. -... ,.;.;1 ~ .;..'" ." ~.>- . ',~ .•.. ~ _ ~ .,..'- ~,__ \, -', .•• ~'."- .. ~,- -

-,-bían"transfermadO, ep. cab,ales, diccionarie$o' Naturalmente 9,ceme.las ,.,pr:1.
~_T, '.~. '_,,' .1<... "'¡ ;;,..,,~ "'. 0'-" .~;,. _~ ~;t'._' '.' ...•• i'~_l"., ~ ,J'.":'."- ....,.• ~'.', ..,;i.,~. ~.' -

meras listas ;er~, celecciones de ideogramas y establecían ,la.fe,rma~era
..••.•..•, ,- 1,,,"=<-., . 1, "-",. ~ ,:,-_", ~". • '-".' . .'.~ . -.. ' . -,,' .

impracticab~e.un erdepamiento alfabéti909" per r¡¡ásqtie ,a,,nesotres nos ~
. .~.....-..... t. '< ",;. ,; ~'.. , "," ,-. " . "o _ .' - ~.," . -, '. - •

.,;rezcalo más c6medo y natural;o En su lugar9 fueren,agrupadas~laspala_ . ....; ,..... "" '" 1'.... ...~.) ,,_
.bras~ que"se. expresab~ ~on signos-dibujos, similaresgper"ejemplo~:tedas

-"'" .. ~..... ~._'~-" . ~ . . '"' ,;'.' '.~ ,.~~ ,'''' '.~,' ," '" ,."" ,-

las palabras denotadasper eldibujo abreviada de~un 'j,arr6n'1,(valor,", fo.
•••. "0" ~. ...• - '" - .' ".,""'" e::; - ~ '-. ~~'... -'''r' ',' ..••" - ",.,¡ .,.--:-

nético duk} Y las medi,ficaeiones de éstos9censtituyen uncgrupo.ol!Jncon

se'cuencia9 se~~la~ifi'c'~6~ j~tes no s'61elas diversasclas~s;' ,de~ ja

. rras, ~:i.n~~'~bit~n'sri~cori t'~*ido =.cérv~'~a y leche"'; y' ~~ "l~s'medi;d~s:Ge
~'-:"'_'J_ ..•• "lo -. t "r'~ l.o:, "".~ • ~~- 2. ..••.,.~ t-+-..;. -1,
. n'eralmente ,se seguía el mismo principio cúando llegaren a compilarse
'.j .'."" ~'. .'" ..... ~ .•€ "'!' t."-' . _~,i".~ . ;jo:,j"....~ :;:. :r '~ .. :. ~~;: . .&- ~~

.' diccienariesdepalabras deletreadas9 aparte de .las lis.tasde ideegra~
;-. '~.J L' 1""- i"; "'~:r',,-, .¥ lo.}'- - ~~ . . ..,. ".' ,,-' ~ , ". < .. }~,_.'\t :~~ '-' ,r i:.....'<0_ ~

"mas. Estas9 además,~e'limitan a les sustantivos; necemprenden .:rerbes
,::,. \:1"; ,•."",, .'.. _,;- -:'~. ""- ..•~':: ('? ". ~ '. • "". .:f t, ~ ~~,é"",t';:: o~:>~ ,_ o'.:¡j' 2, ..~".~.,
ni adjetivaso Luego las listas de ideogramas y de palabras se amplían

. per la~di~ión d~'una colun1n'a9en' la' q~e' fiiu;~ eleq~{.\ra.l~nte" semi:h~ó
.>i'; , '.' ~i1 '. ,".

-.., J .-.' "'~ ~"." ~.;..ll _'~:":"~ r ... 0:' : ~. ,1 -~ .;(" "J:
Las monumentales obras realizadas por los ?stades cylos temp~es

g~ac¡:i.asa.l '~ahajo~cdiectivo'~ y las actividades mer¿~til~s--'d~' las"¿~r
-',¡ .>-

. _ l --o - _", ~.~~ ,--:.. .,,~, ,.i" ~~ !F , ~ ~!; '~j) ~.;:. -.-o <, ,'?

poracienes sacerdotales y comerciantes particulares, requirieron la ~
"': t~. __:~ . ~i. ..,. t ,~,. . ~'.~ ~ .' __. _.If ~:,._ ~~.:( ;,... "'.,

nifarmaci6n de peses y medidas9 acuerdos concluídos.por la sociedadpá

ra el uso de unidades cemuneso La medIción; claro. esiá,' es .~ece~~~ia
~ .,,~. f! . ' . l ,"- ~,.'~ ' .•.:jo ..~ ~'~',;el & - ~ •• :"~A .

ha.sta para, les salvajes y los bá.rbareso Pero para sussimplesnecesida

. ~~es~ bastanias'ñ~rmas é~nciretas de cempa'rac'1ón quelan~i~raiezasmñi
~ t:"!: '~;J ~ - ~.~. ,""rf:'Y:. _~. :; 4.'

nistraba ya hechas g el larga del dedo 9 la'palma o, elántebraze 9 ' el pe
> ~ , _ " ~. ~ ,.t ~ ,!,'.;

so de un grane o de una jarra 11enao Si Un labrader9 perejémple~ cor

taba'Vig~spara, te~har.s~grahér09 pOdii1'~edir,el espáei6<'á~~ub;i:r: su
- ~ ~ ,,,. . .........• " " .,"}; : t. .

mándo":t'anto.s.~teb'fazos "(tantos codos) y utilizar este' antebrazo para"
•. - •••.;;¡.,iJ.,.1f:. .,j, ':.:-¡1'~~"".,. :' .... "~.:!,'..•.' r";.:.;). o,

/inedir la longitud requerida en las maderas o Pero. si. cien ..e ..másjornale. ". ~',,' '.~

res certaban vigas para un templo sumeriane ycadahombrEtusaba~u. pr~

...:pio brazo., comeuIiidad de medida .planteábase unserió,1 problemá:Nó todes .

les brazes 'humanes SOh'delain;isma ,lengitud.9de modo.quealgririás; vigas

medida:s coñ su! ayüda~nó alcazaban a cubrir" el templo~'miéntras:-"que o
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tras se proyectaban más allá de sus paredes. El codo personal o natural
(antebrazo) debe ser reemplazado, pues, por un codo social o convencio-
nal aceptado por todos los trabajadores como norma de comparaci6n. La
norma reconocida tenía que ser inscrita después en patrones de mader~ o
metal que reemplazaran a los miembros individuales. Desde luego, se ha
116 conveniente hacer del codo convencional un simple múltiplo (en la
práctica quíntuplo) del Itdedolt,unidad de medida inmediatamente menor,y
parte alícuota (un sexto) de la unidad inmediatamente superior, y así
sucesivamente.

De igual manera, "granoslt o Itcargasltuniformes convencionales
reemplazaron a los diversos granos naturales y a las cargas reales, en
la medici6n de cereales y otras matérias empleadas con prop6sitos socia
les. Las nuevas unidades convencionales de peso estaban relacionadas n~
méricamente en la misma forma simple que las unidades de longitud,est~
do representadas por pesas talladas de hematita, tales como las que en
cuentran a menudo los excavadores. De paso, .digamos que antes de que es'
tas normas pudieran establecerse y utilizarse, debi6 haber sido inventa
da la balanza.

Finalmente, la cooperaci6n organizada de una poblaci6n urbana
requiere divisiones de tiempo más exactas que las que se neqesitan en ~
na aldea rural. Los sumerios convinieron en dividir el día y la noche
en doce horas dobles (de ahí nuestro día de veinticuatro horas) e idea-
ron instrumentos para medir esos intervalos: una especie de cuadrante
solar y un reloj de agua fabricados según el principio del reloj de are
na. Pero para el año se contentaban con llevar un calendario lunar, aun
que los doctos escribas, mediante la observaci6n del cielo, conocían la
extensión del año sideral y al menos en épocas post~riores corrigieron
las discrepancias entre el calendario y las estaciones, intercalando un
mes suplementario cuando las observaciones astronómicas indicaban la ne
cesidad de una corrección.

Las ciencias exactas fueron corolario directo de los acuerdos~
ciales precedentes. La complicada economía que había engendrado a éstos
demand6 también una aritmétioa y una geometría que pudieran pronosticar
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resultados cuantitativoso A los escribas sumerios no les interesaban
las propiedades de los números como talesw ni la medición del espacio
vacío abstracto (probablemente no podían concebir nada semejante)9 ni
tampoco del desierto o el mar incultivableso Pero, en cambi07 necesi-
taban saber -por lo menos aproximadamente- qué:.cantidad de semillasde
bía reservarse para sembrar los campos del dios7 cuántos ladrillos d~
bían encargarse para la pared de un templo, cuánta tierra debía jun -
tarse para un ziggurat o un dique, y cuántos hombres se necesitarían
para terminar la tarea en el plazo señalado, la unidad de superficie
era una medida del cereal, la palabra equivalente a "volumen" signifi
ca literalmente "montón de tierra" o Los motivos a cuadros hechos con
tanta facilidad sobre esterillas de cañas coloreadasw y tan comunesen
los vasos pintados de la fase Jemdet Nasr, ofrecían demostraciones vi
.suales de nuestra regla, acerca de que el área de un rectángulo se ob
tiene multiplicando el largo por el anchoo Una pila de ladrillos daba
la "fórmula" correspondiente al volumeno

La misma forma de anotación numérica habría ilustrado gráfic~
mente las reglas de cálculo más sencillas, si no las hubiera tornado
familiares el sistema de contar con los dedoso La multiplicación no
es más que una suma repetida~ "22 por 4" significa sumar cuatro 22" o
Antes del año 2500 aoCo, los sumerlios habían advertido los resultados
de tales sumas y trazado tablas de multiplicar, semejantes a las que
aprendemos en la escuelaoTambién enlas tabletas pictográficas del Cuar
to Milenio las superficies de los campos se obtienen calculando ella£
go por el anchoo Muy pronto se determinó, aproximadamente, conunave£
dad era medición, la relación de la circunferencia de un círculo con
su diámetro, o sea lo que nosotros llamanos 170 Los sumerios acepta -
ron la aproximación prelimiar 3, cuya exactitud fue suficiente para
estimar el contenido de un granero cilíndrico, que naturalmente se ve
rificaba pesando o midiendo la cantidad de ladrillos requerida .para
un cuerpo de columna, donde no importaban unos cuantos sobrantes, pu
diendo corregirse fácilmente las irregularidades de forma.

Las reglas aritméticas y geométricas que aplicaban los escri

..
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bas sumerianos fueron los verdaderos prototipos de las "leyes" cuantita
tivas de la ciencia moderna. Reducían a una forma numérica generalizada
las relaciones entre clases de objetos de~mundo exterior que se habían
observado o medido • Señalaban a los hombres cómo había que obtener un
resultado deseado. Evidentemente, no necesitamos molestarnos en pre~
tar los nombres de los descubrimientos de las leyes. Sin la más ~e som
bra de duda, son productos sociales engendrados por las necesidades de
una sociedad influída por la revolución urbana y descubierta con la ayu
da del equipo espiritual que originara la revolución.

La observación de las estrellas resultó tan eficaz para indicar
el período de iniciación de las faenas agrícolas, que los sumerios se
persuadieron de que, con iguales medios, podían predecir lo impredicti
ble. En otras palabras, la astronomía condujo a la astrología, en cuyo
ejercicio estudiaron los movimientos de los cuerpos celestes, de manera
no poco provechosa para los herederos culturales de los sumerios.

La revolución urbana provocó,opor lo menos reforzó, otra conven
ción que asimismo condujo a la uniformación, generalización y cuantifi-
cación. La nueva economía había acrecentado tanto el intercambio deme£
cancías y servicios, que llegó a demandar una norma común en función de
la cual pudieran ser medidas y valuadas las distintas clases de mercan
cías. Esta norma convencional de valor constituía al mismo tiempo un m~
dio de intercambio con el cual podían recompensarse todos los servicios
(es decir, pagarse los salarios) y comprarse toda clase de artículos.La
primera norma aprobada socialmente fue la cebada, sostén vital que to
dos necesitaban y para cuyo logro debían trabajar y producir mercancías;
aún en el período dinástico primitivo los salarios y rentas se pagaban
principalmente en cebada.

Pero ya el metal -la plata y, para pequeñas sumas, el cobre- ha
bía sido aceptado en general como el me~io y la norma más conveniente ,
y continuaron siéndolo en la Mesopotamia durante dos milenios. Pero las
unidades no eran monedas, garantidas en cuanto a calidad y peso por un
Estado, sino cantidades pesadas para cada transacción de acuerdo con las
normas de peso aprobadas. No obstante, la adopci6n de una norma metáli
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.ca. convencionáleqüivale'a la ..transacciónhacia una .economía:.iIiónetáriaa
, partir 'delo;,que se denomina.economía>.riatural.En,-éstaün objetoiera. pe!:.

mutado por otro 9:ahoraatpdos se les~ podía 'poner..preció: (en. tantoS, ;'si
.,.,clos d.e/plata:o' gurs.de. cebada)9 s1el1do?-óomparadoscuantitativaíllehte ••

:.( . 'L~'!Bi~é~za:;'puede:V:uorizarseahtra ~6' en aüid~nt'os~-'~sé;i~'¡os' y
_. ~ •.. ~ " .... ~,.'~-.,;; _ ¡f: •.•••. -~ . t~"J-};', ~.. ' ~..., .••....;.,' .•.,¡~ J~ ~..•,':'5J
mercancías suscept~bles de ser consuntidos9 usados y pose~das9sino en fun
ci6~ d~' "iai~e~aricfíade i~':mercaricík"t/;t1:e1'me'dio'abstr~ct'o~genE;r~l;<t~ue

no ~tlede-se'~ ¡~~n;ilinido.p~ro ~i' cambi~i~ por' c~al~~ie~"'fu]er8'~'cYa"có~sumi
.••1#" ..••., '~J:. ~ '~r." ' "'''',' .. ~,<~.r".'''''' .;' ,",-

bleo. servicio.títi1".,' En consecuencia9' lá'¡producci.6n ..p""ara'el' mercado"de

. objetos.-que. se vendíarr por plata puede empezar a sustituir .ra .produc•..
ción.para ~eLuso".de mercancías deseadas;.,por el fabricante ..tnisIÍlo~'oLenca:r

J • gadas'!por algtfiencque :las.desea y promete' al fabricante- una irtmediata y

'/ 'selecta retribu'ción"L ." '.: -~: r. , ' .. '
'--- - .

Ad~~ás'9'~é<rc~rislderalque la 'ntieva riqueza' g(merali~ada"' posee'la

propiedad .d~~rrl~itf¿licá~se~ylreprodu~Ü!S~9'i~her~nte¡-a~;;~'~i.~im~s-i ;rrim,!
_ riasg .el cereal"Y el,gan!3.~o;,_AI:igual-que 'el grano y...el'ganaaoen pie?

-.r.puede<ser ;t'rata:d'a'.Como.capítaly usada:para asegurarse .un.aumentb:la,~

'. nanciao .En.consecuencia9 se cargará un. interés por' cualquier. préstamO o
En,,,la:sociedad.mesopOtámica¡) la' clase comerciante -eh .gran. parte":'semít1

.. ca~9 que :desde' los idías'deSargón era" cada, vez más'conspicua y~próspera?
r clesarrol1ó 'Y",expl:Qt6'.demodo:briilantei estas' ideasf' que;(estabán' des-tin~
.das' a,.tener 'efectosrevolucionarios9ahbndando el resqueb:rajaIniento:-t',de'

,la.: organización. gentil9 engendrando'cína'.nueva clase media: y. -aC?'ei~tahdo

la maquinaria;'de: .la producci6no En la:sobiedad sumeria: de 'la era"-!dinás
.~ti.ca primitiva'e1'.proces"o .disolvente reci:éri '.conienzabao :.J' ,,j; ~t

.-

'.;;" .. 'J ~- ,- ~., ~-. ;., .•..•. ~

el valle "inferior del
Kerkha\) río que aún en el año 700 a09 o 9 corría' directamerit¡e:h~ci¿'~i Gbl'

,fo.Pérsico~.al':este:.deL delta del, Tigrisi. elEufrates'~: ofre.Cía. un am
biente 'muy.si'milaral.d'e Sutneria9 peroven>menor escalaoIias":excav:aci"ones"
en Susa' .revela.hliJsi bien con 'menor ni tfdez que en Ur.o:Erech9.:1as:;!i :eta'
pas.fsucesiYas'de ..la1 revolución urbana'~::Los diLversos,pásos.parecen;.,:.es-..
.trictamente. páralelos~.-a.IOs .que hemos;de'scrito ant'es~.:.ha:sta',.elt,final.de
,'la fase Uí'Ukra ,-tal pUnto son sorprendéntes las analogías ¡en la cerámi-
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cay los dibujos de los sellos. También la escritura pictográfica (den£
minada protoelamita) trazada en las tabletas de arcilla, que marca .la
culminaci6n de la revoluci6n comparte muchas convenciones con la escri-
tura sumeria de las tabletaa Uruk y Jemdet Nasr, aunque la anotaci6nn~
mérica parece exclusivamente decimaloSin duda la civilización elamita
no s610se basaba en los mismos elementos que la sumeria, sino que esta
ba organizada también de manera muy semejante.

En consecuencia,Elam y Sumeria se desarrollaron por sendas . di
vergentes, o bien más exactamente, Elam no participó del progreso de la
era dinástica primitiva, Así la escritura pictográfica protoelamita no
se transform6 espontáneamente en una escritura de .signos que podamos
reer.Al cerrarse el T~rcer Milenio fue simplemente superada por la cu

'1neiforme desarrollada, la cual fue adaptada para transcribir el ...idioma
local. Nuestro conocimiento de Elam en ese intervalo es indirectoyfra~
mentarío.

Susa había continuado siendo una potencia militar yun centro
c~mercial influyente. Los elamitas lograron irrumpir en Sumeria y Akkad
y extendieron sus dominios en el interior, hasta Sialk, lrán(pág.Sl).Su
comercio lleg6 a la India, y también a la Mesopotamia. Pero al final Elam
se convirti6 en una provincia del sistema económico y cultural mesopotá
mico, y a partir del a~o 2100 o 2000 a.C. fue incorporada políticamente,
en carácter de tributaria, aJ..lmperio de la Tercera Dinastía Sumeria de
Ur.

bmn


