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El com pa ñe ro per fec to pa ra El asi rio y La es tre lla de san‐ 

gre. Es ta obra tra ta de pro fun di zar en el co no ci mien to so‐ 
bre las cos tum bres de los pue blos asen ta dos en Me so po‐ 
ta mia des de ha ce ca si cin co mi le nios.

Con 178 ano ta cio nes y 119 ilus tra cio nes
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I - SU MER AR CAI CO

Uruk, 2900 a. J. C.

 

Cuan do el cor to ano che cer se ex tien de so bre el país
llano del Eu fra tes vuel ven a ca sa los re ba ños del tem plo a
los gri tos de los pas to res mo re nos y des nu dos. Es pri ma‐ 
ve ra y la hier ba re cién na ci da tie ne ju go y fuer za. Las ove‐ 
jas y las ca bras es tán gor das y los cor de ros si guen ági les a
sus ma dres, que mar chan pe sa da men te con las ubres lle‐ 
nas. To da vía fal ta tiem po pa ra la es qui la; la piel les cuel ga
a los ani ma les y las hi lan de ras de los pa tios del tem plo
ten drán mu cho tra ba jo es te año.

La nu be de pol vo que le van tan los nu me ro sos pies que
se arras tran por el sue lo os cu re ce la en tra da cu bier ta a tra‐ 
vés de la puer ta de la ciu dad de Uruk y on dea so bre los
co rra les de Ean na, del san tua rio de Inan na. Los va que ros,
que se ríen de los po bres pas to res, los re ci ben con in sul‐ 
tos. En tre los ba li dos del ga na do pe que ño se mez clan los
mu gi dos de las va cas re cién or de ña das y el re so plar de
los ani ma les. Es pe ran la ce ba da que sa ca rán de los gra ne‐ 
ros del tem plo y que les da rán, co mo to das las tar des. Las
ca bras y las ove jas han en tra do ya en sus re di les jun to a las
mu ra llas del san tua rio; el tra ba jo de los pas to res del tem‐ 
plo ha ter mi na do por hoy, y se ape lo to nan al re de dor del
des pa cho pa ra to mar sus ra cio nes de cer ve za y pan.

Las ca lles de los ba rrios de Uruk —co mo gar gan tas en‐ 
tre las mu ra llas de ba rro, in te rrum pi das aquí y allá só lo por
las puer tas de las ca sas o por una pe que ña ca pi lla— es tán
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aho ra lle nas de vi da con el fres co del ano che cer. Los car‐ 
pin te ros, los or fe bres y he rre ros, al fa re ros, can te ros y los
ele gan tes cor ta do res de ci lin dros-se llos sa len de sus ta lle‐ 
res ins ta la dos en los por ta les del tem plo y se van char lan‐ 
do a su ca sa. Las mu je res, con el ne gro pe lo ata do arri ba y
con blu sas de la na re man ga das, traen agua del río en sus
gran des cán ta ros, vién do se las pron to tras tear en el ho gar
o mo ler apri sa el úl ti mo grano pa ra las tor tas de la ce na.
Sol da dos con yel mo de bron ce, el es cu do rec tan gu lar col‐ 
ga do y las pi cas so bre el hom bro, vuel ven a sus cuar te les.
Qui zá efec tua ron hoy un ser vi cio de za pa y tu vie ron que
re pa rar las de fen sas del río arras tra das en la úl ti ma cre ci‐ 
da. Es cri bas, sacer do tes y fun cio na rios, con sus ves ti dos
de ri za das ve di jas pa sean or gu llo sos, y los mu cha chos de‐ 
ja ron al �n los du ros ban cos de ba rro de la es cue la del
tem plo. Sal tan sa cu dien do sus pi za rras de ar ci lla por las
pla zas y ser pen tean aho ra ági les en tre los car ga dos as nos
de una ca ra va na que, ba jo los gol pes de sus arrie ros, lle‐ 
van pa cien te men te ces tos, sacos y tu bos des de las an chas
bar ca zas del mue lle del Eu fra tes has ta el al ma cén. Aho ra
sue nan ór de nes y vo ces que de tie nen a los vian dan tes y
los ha cen echar se a un la do: a lo lar go del pa so abier to
por una mu che dum bre que se in cli na, res pe tuo sa, avan za
el prín ci pe-sacer do te con man to de pie les y dia de ma real,
de vuel ta de una vi si ta al ca nal de rie gos re cién cons trui‐ 
do, di ri gién do se ha cia la puer ta de Ean na pa ra en trar en
su ca sa si tua da den tro del re cin to sagra do. Chi rrian do en
sus pie dras an gu la res se cie rran las puer tas de los al ma ce‐ 
nes y des pa chos y sus pi ran do de ali vio co lo can los ad mi‐ 
nis tra do res y lis te ros sus ta blas lle nas de ci fras en los es‐ 
tan tes. El tra ba jo ha ter mi na do por hoy, in clu so pa ra los
es cla vos del jar dín, que co lo can aho ra las mam pa ras an te
las ace quias de los pal me ra les y huer tos y cie rran los ac ce‐ 
sos a las plan ta cio nes en las cer cas de ado be.

El vien to que lle gó con la caí da de la os cu ri dad mez cla
el per fu me de las hier bas en �or de la es te pa con el olor
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del ga na do, los fue gos de le ña y el río que es tá por ci ma
de la pe que ña ciu dad su me ria. Lle va tam bién el aro ma ás‐ 
pe ro de la mi rra y el in cien so a los pa tios y ca lle jas que ro‐ 
dean el re cin to del tem plo. Co mo de cos tum bre, los ciu‐ 
da da nos can sa dos por el tra ba jo al zan sus ojos a la te rra za
que se ele va por en ci ma de to dos los te ja dos y mu ra llas y
en la que se ha llan dos san tua rios. Son el or gu llo de la ciu‐ 
dad y pro pa gan por el país la glo ria de sus ar qui tec tos.
Cons trui do to tal men te con la ra ra y pre cio sa ca li za, en vez
de con ado bes, se al za allí el ma yor san tua rio que cons tru‐ 
yó el hom bre has ta aho ra: sus di men sio nes son de 30 por
80 me tros; den tro hay un pa tio en for ma de T, 62 me tros
de lar go por 12 de an cho, a cu yo al re de dor se ha llan dis‐ 
tri bui das si mé tri ca men te y con los ac ce sos en eje, 11 cá‐ 
ma ras. La Ce lla, el sanc ta san to rum, se en cuen tra en la ha‐ 
bi ta ción cen tral de la ca be ce ra y se en tra a ella por el pa‐ 
tio. El san tua rio es tá abier to a los �e les por nu me ro sas en‐ 
tra das. La di vi ni dad in vi ta a sus ado ra do res a su ca sa.

El tem plo de pie dra ca li za, con la pre cio sa ar qui tec tu ra
de sus mu ra llas pro vis tas de hor na ci nas, es tá orien ta do de
SO. a NE. Lo com ple ta un se gun do san tua rio, bo ni to y eri‐ 
gi do so bre la te rra za nor te-sur en in nu me ra bles jor na das,
de 14 por 18 me tros, cu ya be lle za se ba sa en los mo sai cos
en co lo res de su pa tio —cla vos de ar ci lla con ca be zas de
co lo res em po tra dos en las pa re des de ado bes for man do
mo de los en zig zag, trián gu los y rom bos— y tam bién en el
pór ti co que le pre ce de, de 15 por 17 me tros. Es te pór ti co
es tá cons ti tui do por 4 pi la res se mi rre don dos en ca da una
de las pa re des trans ver sa les y 8 pi la res re don dos en blan‐ 
co y ne gro. Te ne mos, pues, dos tem plos ín ti ma men te uni‐ 
dos y en los que vi ven dos di vi ni da des es tre cha men te re‐ 
la cio na das: Inan na, la Se ño ra de Uruk, y su aman te Du mu‐ 
zi, di vi ni za do por su elec ción. Pa ra ellos son los fue gos
sagra dos, que lan zan su res plan dor ha cia las po de ro sas
mu ra llas pro du cien do un efec to on du lan te de bi do a la co‐ 
lo ca ción de las hor na ci nas. Tam bién se oye la can ción de
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los dio ses al ano che cer, per te ne cien te a los úl ti mos so ni‐ 
dos del día, co mo el úl ti mo ba li do de los re ba ños sagra‐ 
dos, co mo el ru mor del Eu fra tes… La can tan los sacer do‐ 
tes y las ves ta les, re so nan do en las pa re des co mo si lle va‐ 
ra a los �e les pro me sa de pro tec ción di vi na contra los ma‐ 
los es píri tus pa ra to da la no che.

Es ta ciu dad de Unuk-Uruk es to da vía jo ven, y los an cia‐ 
nos re cuer dan aún los re la tos de sus pa dres, se gún los
cua les el pue blo su me rio se ubi có an ti gua men te en la la‐ 
gu na de Eri du, en el bor de oc ci den tal del Gol fo Pér si co,
tras una lar ga emi gra ción des de el Orien te. Ha ce ya va rios
si glos que se al za aquí un tem plo va rias ve ces re cons trui‐ 
do por los es ca sos ha bi tan tes del país. El lu gar fue la pri‐ 
me ra co lo nia de los in mi gran tes y en el re cin to sagra do le
de bie ron apor tar sus ofren das al dios bue no y sa bio Enki,
el «se ñor de las pro fun di da des del agua», que les ha bía
re ga la do las ar tes de la ci vi li za ción y los ha bía en ca mi na‐ 
do. En Enki te ne mos el dios más an ti guo de Su mer, y si
con �r ma mos que su cul to se prac ti ca ba tam bién en la is la
Til mun (la ac tual Bah ra in), si tua da en el Gol fo Pér si co a
unos 700 ki ló me tros al su res te de Eri du, y que se gún los
vie jos mi tos su me rios pro te gía el país de Me lu ch cha —la
cos ta sur del gol fo—, te ne mos con ello una prue ba se ria
del ca mino se gui do por los in mi gran tes, ve ni dos qui zá de
la In dia por tie rra y por mar.

Des de Eri du, que ja más al can zó im por tan cia po lí ti ca al‐ 
gu na, aun que con ser vó su santi dad du ran te mi le nios, se
co lo ni zó Uruk. Y el mi to nos cuen ta có mo Inan na le qui tó a
su pa dre Enki, cau ti va do por sus en can tos, du ran te un
ban que te en que se be bió mu cho, las «fuer zas di vi nas»—
to das las in ven cio nes ce les tes, com po si cio nes y ar tes en
las que se ba sa la ci vi li za ción. El em bria ga do Enki se las
re ga ló:

«Con to do mi po der, con to das mis fuer zas quie ro re ga‐ 
lar le a Inan na, mi hi ja pu ra, el do mi nio, la di vi ni dad, la tia‐ 
ra… ¡quie ro re ga lar le el trono real!». Inan na, la pu ra, lo to‐ 
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mó to do. «Con to do mi po der, con to das mis fuer zas quie‐ 
ro re ga lar le a Inan na, mi hi ja pu ra, el al to ce tro…, el su bli‐ 
me tem plo, ¡quie ro re ga lar le los re ba ños y el reino!». Inan‐ 
na, la pu ra, lo to mó to do…

La dio sa sa be guar dar tam bién su te so ro des pués que
Enki vol vió en sí y lle vár se lo a su nue vo san tua rio de Uruk.
Pe ro no por eso ol vi da ron en Uruk a Enki y a Eri du[1]. La
pri me ra epo pe ya, re cien te men te co no ci da, de «En me rkar
y el se ñor de Ara tta», nos re la ta que el rey En me rkar de
Uruk, que apa re ce tam bién co mo el in ven tor de la es cri tu‐ 
ra, cons tru yó con to das las fuer zas del país a Enki, en Eri‐ 
du, su tem plo de Ea pzû, «ca sa de la pro fun di dad del
agua». Pe ro Uruk se con vir tió en la ca pi tal del jo ven Es ta‐ 
do de Su mer, don de se ado ra ba al le jano y su bli me dios
ce les tial An y —con mu cha más ale g ría y de vo ción— se ve‐ 
ne ra ba en Ean na, la «ca sa del cie lo», a Inan na, la Gran Ma‐ 
dre, dio sa del amor y da do ra de la fe cun di dad.

Aho ra, co mo ha bía lle ga do la pri ma ve ra, la ávi da y
amo ro sa dio sa no es tá ya so la en su re cin to sagra do. El
pas tor Du mu zi —qui zá uno de los re yes más an ti guos de
Uruk— ha si do saca do por la te ne bro sa rei na del in �erno,
Eres hki gal, de su reino de las ti nie blas, Kur nu gea, el «país
sin re torno», pa ra vol ver al mun do de la luz y a los bra zos
de Inan na con los pri me ros bro tes y �o res. Se lo de vol vía a
pe sar de su ig no mi nio sa trai ción. An ti gua men te la mis ma
Inan na ba jó a Kur nu gea, pe ro su te ne bro sa y ene mi ga her‐ 
ma na Eres hki gal la re tu vo triun fan te y la cas ti gó con crue‐ 
les azo tes. Pa ra sal var se y con ser var en el mun do el amor,
la fe cun di dad y el cre ci mien to —to do es to ha bía des apa re‐ 
ci do du ran te su via je a los in �er nos— ha bía en tre ga do a
cam bio a su aman te. Sie te de mo nios arran ca ron al ho rro ri‐ 
za do aman te de su trono de Uruk-Ku lla ba y en la épo ca
que co mien za la se quía del ve rano lo ba ja ron al reino de
la muer te. Inan na fue li be ra da, pe ro pron to em pe zó a con‐ 
su mir la la nos tal gia del ama do, el «se ñor de los re ba ños»
y he roi co lu cha dor contra los de mo nía cos ani ma les de ra‐ 
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pi ña que diez ma ban los re ba ños. Y su ce dió que al �n se le
per mi tió re su ci tar de los in �er nos por me dio año, du ran te
la pri ma ve ra y prin ci pios del ve rano. Su vuel ta era ce le bra‐ 
da con las gran des �es tas de Año Nue vo, en las que Inan‐ 
na y Du mu zi —al que los ba bi lo nios lla ma rían des pués Tan‐ 
nuz y los grie gos Ado nis— fes te ja ban la «bo da sagra da» en
una ca pi lla del tem plo, apar ta da y muy ador na da, pa ra ga‐ 
ran ti zar así to dos los años el cre ci mien to y la pros pe ri dad
de los cam pos y huer tos, el amor y la fe cun di dad de los
re ba ños y de los hom bres, y el �r me y fe liz or den del mun‐ 
do. To do el pue blo to ma ba par te en el acon te ci mien to se‐ 
cre to y bien he chor. El prín ci pe-sacer do te tra ta do con el tí‐ 
tu lo de «En si» y la sacer do ti sa su pe rior del tem plo de
Inan na, re pre sen ta ban pú bli ca men te en el es tra do de la
Ce lla del tem plo es te apo geo del trans cur so re li gio so del
año en for ma de un fes tín sagra do—, ri to que pron to pa sa‐ 
ría a to das las pa re jas de dio ses en Su mer y que vie ne
siem pre re pre sen ta do co mo «sym po sion» en los re lie ves e
imá ge nes de los ci lin dros[2]. No só lo con ven cía a los cre‐ 
yen tes de la rea li dad del su ce so so bre na tu ral, sino que
pron to les dio tam bién una dig ni dad di vi na a los dos pro‐ 
ta go nis tas de los pa pe les prin ci pa les del au to sa cra men‐ 
tal. Vol ve re mos a en con trar es te cír cu lo de creen cias en la
épo ca de la pri me ra di n as tía de Ur.

La fe y la vi da eran to da vía una mis ma co sa en es te pe‐ 
río do ar cai co de la his to ria ba bi ló ni ca; la edi � ca ción de los
es ta dos-ciu da des su me rios nos tes ti mo nia es tos he chos.
Pron to se de sa rro lla ron jun to con Eri du y Uruk otras co mu‐ 
ni da des in de pen dien tes y lle nas de vi da en Ur, La gash,
Um ma, Ni ppur, Adab, etc. Era dog ma in dis cu ti ble que to‐ 
da la tie rra per te ne cía a los dio ses a quie nes re za ba el
pue blo su me rio. El se ñor in vi si ble de la ciu dad y de sus
tie rras, cu yo san tua rio em pe zó pron to a al zar se por en ci‐ 
ma de los te ja dos de las ca sas de los ciu da da nos, es ta ba
re pre sen ta do en la tie rra por el prín ci pe-sacer do te, que
era al mis mo tiem po cau di llo de las fuer zas mi li ta res. Así,
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pues, el tem plo no só lo era el lu gar del cul to, sino tam bién
la se de del go bierno y de los tri bu na les. Pron to se con vir‐ 
tió tam bién en el cen tro eco nó mi co de la cre cien te co lo‐ 
nia. Aquí se al ma ce na ban las co se chas de grano y acei te,
dá ti les y hor ta li zas; aquí se con cen tra ban los re ba ños, se
dis tri buía la car ne de los ani ma les sa cri � ca dos, se apro ve‐ 
cha ban las pie les y pe lle jos; en los ta lle res del tem plo tra‐ 
ba ja ban los ar te sanos, en los pa tios se reu nían los co mer‐ 
cian tes y tra tan tes, en otros apo sen tos pla nea ban los ar‐ 
qui tec tos sus edi � cios, y los cons truc to res de los ca na les y
los en ten di dos en rie gos di se ña ban su sis te ma pa ra re gar
el país con las aguas del Eu fra tes, sus bra zos y sus a�uen‐ 
tes, sis te ma rea li za ble úni ca men te a ba se de un tra ba jo
co mún. To dos eran ser vi do res y �e les de su dios que, en
los des pa chos del tem plo, les da ba re gu lar men te a cam‐ 
bio de su apli ca ción los ali men tos y ves ti dos ne ce sa rios
pa ra vi vir, les ha cía jus ti cia, los pro te gía contra los ene mi‐ 
gos hu ma nos y de mo nía cos, acep ta ba com pla ci do sus
ofren das y los in vi ta ba a sus �es tas pa ra que par ti ci pa ran
tan to en las ale g rías de la vi da co mo en los acon te ci mien‐ 
tos di vi nos. A es ta for ma de vi da po lí ti co-eco nó mi ca se le
ha da do el nom bre de «so cia lis mo es ta tal re li gio so». Pa re‐ 
ce ha ber im pe ra do has ta me dia dos del ter cer mi le nio co‐ 
mo es truc tu ra so cial y es ta tal del an ti guo Su mer.

Sin la ayu da de los ca rac te res es cri tos no po de mos
ima gi nar nos el gran ren di mien to de una eco no mía es ta tal
tan or ga ni za da y cu ya ba se era tan to la ex plo ta ción de to‐ 
das las fuer zas co mo el abas te ci mien to ade cua do de to‐ 
dos los ha bi tan tes. Asis ti mos así al na ci mien to de la es cri‐ 
tu ra más an ti gua bro ta da de los pri mi ti vos pun tos, ra yas y
mar cas de las li qui da cio nes y lis tas. El ba rro de las cre ci‐ 
das, abun dan te, ama sa do con fa ci li dad y en du re ci do con
ra pi dez, ofre cía jun to con el bu ril de ca ña un ma te rial có‐ 
mo do. Las do tes pic tó ri cas o arit mé ti cas pre des ti na ban a
tal o cual hom bre al o� cio de es cri bano. Los ca rac te res au‐ 
men ta ron pron to a un nú me ro apro xi ma do de 2.000. Pe ro
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con la mis ma ra pi dez se im pu so una sim pli � ca ción que los
re du jo en dos ter cios. Es ta sim pli � ca ción se lle vó a efec to
al ex pre sar con la mis ma ima gen con cep tos em pa ren ta‐ 
dos, co mo por ejem plo «ara do» y «la brie go», o tam bién
co lo can do pron to jun to a la ima gen su so ni do, in de pen‐ 
dien te del pri mi ti vo sen ti do, ob te nién do se así una có mo‐ 
da es cri tu ra si lá bi ca. A ella se unió la nu me ra ción, que em‐ 
plea ba tan to el sis te ma de ci mal co mo el se xa ge si mal y
po día ex pre sar va lo res ele va dos al igual que pe que ños
nú me ros que bra dos.

Los ex ca va do res ale ma nes que des de 1913 in ves ti ga‐ 
ron los cú mu los de rui nas de Uruk (la ac tual Wa rka), des‐ 
cu brie ron in nu me ra bles ta bli llas de 4 por 11 cen tí me tros
de la do cu bier tas de ci fras y es cri tu ra ar cai ca. Re pre sen tan
ex clu si va men te com pro ban tes de la eco no mía del tem plo
y las más an ti guas pro ce den del ni vel Uruk IVa
(3.000/2.900)[3]. Se tra ta de la es cri tu ra más an ti gua de la
hu ma ni dad, pues des de aquí lle gó a Egip to la idea de la
es cri tu ra, pa ra to mar allí su evo lu ción pro pia. El ar te de es‐ 
cri bir na ció, no pa ra glo ria de los re yes, ni pa ra ala ban za
de los dio ses, sino de las ne ce si da des eco nó mi cas co ti dia‐ 
nas de un pue blo la bo rio so e in te li gen te que lu cha ba en
el nue vo país por su exis ten cia. La in ven ción de la es cri tu‐ 
ra, im po si ble de apre ciar en sus efec tos, fun da men tal pa ra
el de sa rro llo de la cul tu ra es pi ri tual de Oc ci den te, es qui zá
la ma yor ha za ña de los su me rios.
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II - LA ÉPO CA DJE M DET-NA SR

Uruk, 2800 a. J. C.
 

Des de ha ce unos 300 años se ha llan asen ta dos en el
país los sú me nos, pue blo de es ta tu ra me dia na, crá neo
bra qui cé fa lo, na riz rec ta y salien te, bo ca pe que ña, la bios
� nos y man dí bu la in fe rior cor ta. La re gión a la que le die‐ 
ron su nom bre abar ca la mi tad oc ci den tal del ac tual Iraq
Ara bi y con sus 20.000 km2 co rres pon de apro xi ma da men‐ 
te a la ex ten sión de Wes tfa lia. Du ran te es tos pri me ros si‐ 
glos del ter cer mi le nio ha cam bia do mu cho su � so no mía.
Pre do mi nan las co mar cas es te pa rias, cu yo ca rác ter se ase‐ 
me ja mu cho al de sier to en la épo ca de se quía; mas se han
re du ci do los gran des pan ta nos, se ase gu ra ron par cial‐ 
men te las ori llas de los ríos y de in nu me ra bles co rrien tes,
y gran des fran jas de las pro xi mi da des se han con ver ti do
en tie rras de la bor. El tra ba jo du ro, enér gi ca men te reu ni‐ 
do y cons cien te men te apli ca do del pue blo ra di ca do aho ra
en tre las co rrien tes, ha crea do un sis te ma de rie gos que
con tie ne con ele va dos di ques las cre ci das de pri ma ve ra y
oto ño oca sio na das por las llu vias y el des hie lo en Ar me‐ 
nia. Me dian te ca na les, ele va do res, ace quias y re gue ras, se
lle va el agua de las co rrien tes al sue lo de las es te pas, ra ra
vez hu me de ci do con las llu vias, ha cien do de él exu be ran‐ 
tes jar di nes y pal me ra les da ti le ros, fér ti les cam pos de ce‐ 
rea les y ju go sos pra dos que ja más se se can por com ple to.
Aquí es tá el ori gen de aque lla obra de la que se va na glo‐ 
rian a tra vés de los mi le nios los re yes, go ber na do res y de‐ 
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más po ten ta dos de Me so po ta mia. Una obra que ga ran ti za
la ali men ta ción de una po bla ción de mi llo nes y que se ha
vuel to a em pren der en el Iraq ac tual con me dios mo der‐ 
nos y muy cos to sos. Es te sis te ma de rie gos fue des trui do
en pri mer lu gar por el des pó ti co go bierno ro ma no, la in‐ 
do len cia par ta y las ma tan zas del mo gol Gen gis Kan. Las
on ce do cea vas par tes de es ta re gión tan ri ca en otros
tiem pos se trans for ma ron en de sier to[4].

Por en ton ces, en la épo ca su me ria an ti gua, em pie za a
�o re cer el país. Sus ce rea les —tri go, ce ba da y otras es pe‐ 
cies in fe rio res— su acei te y su ga na do —bue yes, ove jas, ca‐ 
bras, as nos, cer dos y aves—, no só lo bas tan pa ra el abas te‐ 
ci mien to de la po bla ción cre cien te, sino que se ex por tan
tam bién al Nor te, Es te y Oes te. El pro duc to per mi te la im‐ 
por ta ción de la tan ne ce si ta da ma de ra de cons truc ción,
de la ro ca, de los me ta les pre cio sos y de otras ne ce si da‐ 
des de la eco no mía y la ci vi li za ción cu ya ela bo ra ción, efec‐ 
tua da por una in dus tria rá pi da men te de sa rro lla da, vuel ve
a ofre cer nue vas mer can cías pa ra la ex por ta ción. Los ad‐ 
mi ra bles va sos de pie dras pro ce den tes del ni vel Uruk  III
de ben ha ber si do jun to con los ci lin dros uno de los ar tícu‐ 
los más co di cia dos[5].

So bre es ta ba se se de sa rro lla un co mer cio que abar ca
una es fe ra de ven tas ca da vez más am plia y cu yas hue llas
po de mos se guir con asom bro has ta el Elam (Per sia su roc‐ 
ci den tal), a ve ces has ta la In dia, y por otro la do has ta el
gol fo de Isos y en par ti cu lar en Egip to, so bre to do en la
lla ma da cul tu ra Ne ga de  II. El des cu bri mien to del fa mo so
man go de mar �l de Dje bel-el-Arak[6] con sus re lie ves cla‐ 
ra men te per te ne cien tes a la épo ca su me ria de Dje m det-
Na sr mar có la eta pa ha cia el co no ci mien to de que la in‐ 
�uen cia cul tu ral y eco nó mi ca de Su mer al can zó gran am‐ 
pli tud. En el cú mu lo de Te ll Brak, 120 ki ló me tros al No‐ 
roes te de Me s sul se des cu brió en el lla ma do tem plo Eye
un san tua rio cons trui do to tal men te en el es ti lo su me rio. La
epo pe ya ya ci ta da de «En me rkar y el se ñor de Ara tta» nos
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ha bla de gran des en tre gas de ce rea les en la re gión al
Nor te del Ti gris, y no se tar da rá mu cho has ta que por me‐ 
dio del in ter cam bio co mer cial lle guen a Me so po ta mia el
mar �l in dio e in clu so ci lin dros-se llos pro ce den tes del ám‐ 
bi to de la to da vía enig má ti ca cul tu ra del In do, de Am ri,
Mohend yo-Da ro y Ha ra ppa (mi le nios IV/III). La la bo rio si‐ 
dad de sus ha bi tan tes pro du jo en es te país un fru to real‐ 
men te in men so. Del pa cien te tro te de los as nos al re de dor
de la no ria, del su dor de los tra ba ja do res en las ace quias,
en los ca na les re cién ex ca va dos en los te rra ple nes y en los
en cau za mien tos de los ríos arras tra dos con de ma sia da fre‐ 
cuen cia por las cre ci das; del es fuer zo pa ra pro cu rar agua
a los cam pos se dien tos; de la lu cha pe ren ne contra las
ma las yer bas, la are na arras tra da por el vien to, y los ani‐ 
ma les de ra pi ña que diez ma ban los re ba ños, em pe zó a
a�uir una co rrien te ca si ina go ta ble de fe li ci dad a las ciu da‐ 
des de Su mer.

Aun que a gran des ras gos la cul tu ra ur ba na de es te pe‐ 
río do si gue sien do una con ti nua ción de la épo ca Uruk, al‐ 
gu nas ob ser va cio nes nos acon se jan ha cer un cor te en la
his to ria an ti gua de Su mer. De es ta épo ca, 2800/2700, se
exhu mó en to da Asia An te rior una ce rá mi ca her mo sa, pin‐ 
ta da vi va men te en ne gro y ro jo, de no mi na da Dje m det-Na‐ 
sr, se gún su pri mer ya ci mien to si tua do a unos 40 ki ló me‐ 
tros al No roes te de Ba bi lo nia y que dio nom bre a to da la
épo ca. En vez del ado be nor mal o des me su ra do se em‐ 
plea aho ra ca si ex clu si va men te un pe que ño la dri llo es tre‐ 
cho, el lla ma do «re mi to». Jun to con el ci lin dro vuel ven a
apa re cer en gran nú me ro los se llos ar cai cos, y dis mi nu yen
las di men sio nes de los tem plos. Qui zá se ha yan he cho
efec ti vas aquí in �uen cias orien ta les, ela mi tas, que más
que trans for mar el cua dro ge ne ral de la an ti gua cul tu ra su‐ 
me ria, fue ron ela bo ra das por ella de un mo do fe cun do.

En tre los es ta dos-ciu da des de Su mer, Uruk tu vo en to‐ 
do tiem po la pri ma cía. Su fun da ción y ex pan sión no su ce‐ 
dió siem pre de for ma pa cí � ca; an ti guas e� gies de ci lin‐ 
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dros re pre sen tan es ce nas de com ba tes que de mues tran la
exis ten cia de lu chas en tre los in mi gran tes y los in dí genas,
así co mo en tre los mis mos es ta dos-ciu da des su me rios[7].
La ri que za de Uruk se re �e ja en los tem plos, que co no ce‐ 
mos muy bien por las ex ca va cio nes. Ha cia � na les de la
épo ca Uruk, 2850 a. J. C. apro xi ma da men te, po de mos
con �r mar una pla ni � ca ción to tal men te nue va del san tua rio
de Ean na. Se de rri ba ron en ton ces los vie jos edi � cios del
cul to, em plean do la pre cio sa ca li za del tem plo gran de pa‐ 
ra la cons truc ción de una es ca li na ta, y so bre la nue va te‐ 
rra za se eri gió el «tem plo C», de 22 por 56 m, con ser va do
ca si por com ple to en su plan ta, y lue go, en po si ción trans‐ 
ver sal a él, el gi gan tes co «tem plo D»[8], de más de 50 por
80 m., cu ya ce lla mi de 7 por 12 m. La plan ta de es te tem‐ 
plo, el ma yor de Su mer, co rres pon de a la del san tua rio de
ca li za, pe ro lo re ba sa en nú me ro de ha bi ta cio nes y por las
pro por cio nes di fe ren cia das. El ar qui tec to su me rio con si‐ 
guió re sol ver tam bién la pe s adez de es tas pa re des, pro ba‐ 
ble men te sin ven ta nas y con un es pe sor de 2,5 a 5 m, au‐ 
men tan do el em pleo de la téc ni ca de la hor na ci na y trans‐ 
for mán do la en «so no ra li ge re za», co mo la lla mó el mis mo
ex ca va dor. Las te rra zas so bre las que ya cen los san tua rios
van su bien do más y más, y el de sa rro llo con du ce con se‐ 
cuen te men te a la cons truc ción de zi ggu ra ts, esa ma ni fes‐ 
ta ción de to rre por fa ses en for ma de pi rá mi de que vol ve‐ 
mos a en con trar en Egip to, Po li ne sia y Mé xi co.

Un pa so im por tan te en es te sen ti do lo cons ti tu ye el
san tua rio de An, de la épo ca Dje m det-Na sr y exhu ma do
tam bién en Uruk, ac ce si ble por una lar ga es ca li na ta y que
re ci bió el nom bre de «Tem plo Blan co[9]» por el jal be gue
par cial men te con ser va do de sus pa re des y cu yas mu ra llas
eran to da vía más al tas que un hom bre cuan do se des en te‐ 
rra ron. Con sus me di das de 17 por 22 m, la ar qui tec tu ra
clá si ca de hor na ci nas y va rios apo sen tos dis pues tos al re‐ 
de dor de una ha bi ta ción cen tral, pue de con si de rar se co‐ 
mo tem plo tí pi co de la épo ca. Cons truc cio nes se me jan tes
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se en con tra ron en el Di ya la, una nue va es fe ra de co lo ni za‐ 
ción de Su mer des cu bier ta al nor te del Ti gris in fe rior, don‐ 
de los mon tícu los de rui nas de Cha fad ji, Te ll As mar, Is h‐ 
tsha li o Te ll Agrab ha rán que pron to se ha ble de ellos.

Du ran te los si glos xxix y xx vi ii ha bían de pro du cir los
su me rios sus ma yo res apor ta cio nes ar tís ti cas en los ám bi‐ 
tos del gra ba do. Te ne mos en pri mer lu gar el � no ar te de
la glíp ti ca, la ela bo ra ción de se llos y ci lin dros, que só lo ha‐ 
bía de �o re cer en la an ti gua Asia An te rior[10]. En el pe río‐ 
do de Uruk son to da vía ra ros, pe ro aho ra apa re cen es tas
pre cio sas pie zas ca da vez con más fre cuen cia, con mo de‐ 
los, em ble mas, � gu ras mí ti cas y tam bién e� gies to tal men‐ 
te rea lis tas[11], tan bien gra ba dos que su im pron ta en una
ar ci lla blan da nos ofre ce una ima gen ex ce len te pa re ci da a
un re lie ve. Los ci lin dros-se llos del an ti guo Su mer son to‐ 
da vía grue sos y fre cuen te men te de una al tu ra de 7-8 cm,
al can zan do su im pron ta una su per � cie rec tan gu lar de has‐ 
ta 16 cm de lon gi tud. En ella su po gra bar el ar tis ta esas
ma ra vi llo sas es ce nas que po de mos con tem plar hoy lle nos
de asom bro. El te so ro en mo ti vos de la glíp ti ca es in men‐ 
sa men te ri co en es tos si glos y com pren de tan to la es ce na
rea lis ta de ca za co mo los ac tos del cul to, do na ción de
ofren das, pro ce sio nes, pro ce sos mí ti cos, re pre sen ta cio nes
sim bó li cas y mu chos más. En contra mos al rey en el com‐ 
ba te, triun fan do so bre sus ene mi gos; ve mos a Du mu zi ali‐ 
men tan do a los ani ma les sagra dos de los re ba ños; ha lla‐ 
mos los bue yes re cién ben de ci dos y los re ba ños sagra dos
de ove jas. So mos tes ti gos de las lu chas que han de efec‐ 
tuar los pas to res contra los �e ros leo nes pa ra pro te ger sus
ani ma les; ve mos una pro ce sión en un bar co por el río y
has ta po de mos acom pa ñar a los gran des ca za do res su me‐ 
rios en una ca ce ría por las mon ta ñas del Nor te. An te la
con tem pla ción de es ta úl ti ma e� gie de se llo[12], ya fa mo‐ 
sa, el lec tor de be de te ner se un ins tan te y es cu char la his‐ 
to ria que nos cuen ta…


