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Es ta His to ria uni ver sal SI GLO XXI, pre pa ra da y edi ta da ini‐ 
cial men te por Fis cher Ver lag (Ale ma nia), si gue un nue vo con‐ 
cep to: ex po ner la to ta li dad de los acon te ci mien tos del mun do,
dar to do su va lor a la his to ria de los paí ses y pue blos de Asia,
Áfri ca y Amé ri ca.

Re sal ta la cul tu ra y la eco no mía co mo fuer zas que con di cio‐ 
nan la his to ria. Saca a la luz el des per tar de la hu ma ni dad a su
pro pia con cien cia. En la His to ria uni ver sal SI GLO  XXI han
con tri bui do ochen ta des ta ca dos es pe cia lis tas de to do el mun do.
Cons ta de 36 vo lú me nes, ca da uno de ellos in de pen dien te, y
abar ca des de la prehis to ria has ta la ac tua li dad.

Es te se gun do vo lu men in clu ye: Prehis to ria e his to ria pri mi‐ 
ti va de Asia in te rior. La épo ca pro to di nás ti ca. El pri mer im pe‐ 
rio se mí ti co. El reino de la III di n as tía de Ur y sus he re de ros. La
épo ca pa leo ba bi ló ni ca. Los orí genes de Egip to. El Egip to ar cai‐ 
co (I y II di n as tías ti ni tas). El im pe rio an ti guo. El fin del im pe‐ 
rio an ti guo y el pri mer pe rio do in ter me dio. El im pe rio me dio.
El se gun do pe rio do in ter me dio y la in va sión de Egip to por los
hi csos.
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AD VER TEN CIA SO BRE LAS TRANS CRIP CIO NES

Se trans cri ben los nom bres tur cos, su me rios y se mi tas de

acuer do con las si guien tes equi va len cias apro xi ma das:

ḍ, ṣ, ṭ: con so nan tes lla ma das en fá ti cas, pro nun cia das con

gran es fuer zo ar ti cu la to rio, que no exis te en las len guas eu‐ 

ro peas.

j, dj (en tur co c): in glés jun gle, ita liano gioia, pro nun cia‐ 

ción afri ca da de la y cas te lla na (un ya te).

ç, ch: ch cas te lla na.

g, gh, ğ: g fri ca ti va de lle gar.

ḥ: h as pi ra da fuer te.

kh, ḫ: j cas te lla na.

sh (en tur co ş), š: sh in gle sa, ch fran ce sa.

z: z in gle sa y fran ce sa, s fran ce sa de cho se.

ā, ē, etc.: vo ca les lar gas.

’: Ata que vo cá li co se me jan te al que acom pa ña en ale mán

a una vo cal ini cial (’alif ára be, ’āle ph he breo).

‘: So ni do gu tu ral del ‘ayn ára be o ‘ayin he breo.

Se ex clu yen de es tas nor mas los nom bres que por una u otra

cau sa ten gan una for ma cas te lla ni za da am plia men te con sa gra‐ 

da por el uso, en par ti cu lar los bí bli cos. En nom bres aca dios,

etc., se in di can tam bién co mo ā, ē… las vo ca les lar gas por con‐ 

trac ción (â, ê… en la no ta ción usual). En cuan to a las trans crip‐ 

cio nes del egip cio, nos ate ne mos lo más po si ble a las apro xi ma‐ 

das de Drio ton y Van dier (His to ria de Egip to, trad. cast. de la 3.ª

ed., Bue nos Ai res, EU DE BA, 1964), por ser las más di fun di das

en nues tros paí ses. De ben leer se de acuer do con la ta bla an te‐ 

rior, te nien do en cuen ta ade más que con â se in di ca la pre sen‐ 

cia de una vo cal y del so ni do ‘, que só lo se re pre sen ta ais la do en
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el nom bre de dios Re‘ (Rē‘) y los com pues tos con él; se pres cin‐ 

de por lo ge ne ral de se ña lar la canti dad vo cá li ca y de dis tin guir

en tre h y ḥ, k y ḳ.

Cuan do en la lis ta an te rior se re se ñan va rios sig nos pa ra la

trans crip ción de un so ni do, es el pri me ro de ellos el que usa‐ 

mos pre fe ren te men te en el tex to.
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IN TRO DUC CIÓN

Pa ra ha cer la apo lo gía de una nue va sín te sis his tó ri ca es su fi‐ 

cien te re cor dar al lec tor, que tal vez se sor pren da de ver apa re‐ 

cer tan tas, el he cho de que, pe se a la uni dad y la co he ren cia de

los su ce sos que nos re la tan, su mul ti pli ca ción es tá de ter mi na da

so bre to do por la mul ti pli ci dad mis ma de los his to ria do res. De‐ 

cir his to ria do res no es so la men te ha cer re fe ren cia a una mi ra da

«pro fe sio nal» lan za da ha cia el pa sa do, sino tam bién a los di ver‐ 

sos pun tos de vis ta des de los cua les pue de és te ob ser var se.

Por otra par te, se tra ta de una «His to ria an ti gua» —y nin gu‐ 

na hay más an ti gua que la que se na rra en el pre sen te vo lu men,

pues en él se la to ma des de su mis mo na ci mien to en ese an ti‐ 

guo Orien te que la vio apa re cer—; en his to ria an ti gua los do cu‐ 

men tos son siem pre es ca sos, en pro por ción a la enor mi dad del

tiem po trans cu rri do, son di fí ci les de com pren der y se ha llan

so me ti dos a crí ti ca y re vi sión cons tan tes por par te de es pe cia‐ 

lis tas que no ce san de pen sar en ellos pa ra com pren der los me‐ 

jor; en ella la in can sa ble in ves ti ga ción, las fre cuen tes ex ca va‐ 

cio nes, nos traen sin ce sar nue vos da tos del prin ci pio de los

tiem pos, con fir man do a ve ces las ideas que ya se te nían so bre

una épo ca más o me nos vas ta del pa sa do, pre ci sán do las a ve ces

y otras al te rán do las por com ple to y obli gan do a ver las co sas de

un mo do dis tin to; en es ta ma te ria, por tan to, no es so la men te

útil, sino in dis pen sa ble, in clu so pa ra los his to ria do res de ofi cio,

que de vez en cuan do se ha ga una re vi sión de los co no ci mien‐ 

tos que se po seen so bre ese océano sin lí mi tes que es la in ves ti‐ 

ga ción del pa sa do.
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Así, pues, en es te vo lu men y en los dos si guien tes se ofre ce

una sín te sis, que he mos pro cu ra do ac tua li zar al má xi mo, de la

his to ria más an ti gua de es te Pr óxi mo Orien te en el que na ció

nues tra ci vi li za ción.

Pe ro, en lu gar de en co men dar to da la la bor a un au tor úni co,

obli ga do a tra ba jar en un cam po en el que se ría im po si ble a

cual quie ra, aun que fue ra un ge nio, do mi nar tan tas es cri tu ras y

len guas di fe ren tes y di fí ci les, y con sul tar cen te na res de mi les de

do cu men tos de to das cla ses, cu ya com pren sión y apro ve cha‐ 

mien to re quie ren prác ti ca en téc ni cas he te ro gé neas, re sul ta ba

pre fe ri ble con fiar a di ver sos es pe cia lis tas las épo cas y zo nas

que me jor co no cie ra ca da uno de ellos por ha ber las es tu dia do

di rec ta men te.

Pa ra pre pa rar la pre sen te obra, es tos es pe cia lis tas han tra ba‐ 

ja do en equi po, le yen do y cri ti can do ca da uno de ellos los tra‐ 

ba jos de sus co le gas, sin por ello sen tir se obli ga dos a imi tar se

unos a otros. A ex cep ción de los ri gu ro sos mé to dos que nues‐ 

tro ofi cio nos obli ga a em plear des de ha ce mu cho tiem po, y de

la aten ción que de be po ner se en to dos los da tos im por tan tes,

in clui dos los re sul ta dos de las úl ti mas ex ca va cio nes y los más

re cien tes aná li sis, la úni ca con ven ción a que to dos nos he mos

so me ti do ha si do la de bus car, ca da uno a su ma ne ra, un equi li‐ 

brio en tre la ex po si ción de los he chos (su ce sión de los pue blos,

de las di n as tías, de los mo nar cas y de las pe ri pe cias de sus rei‐ 

na dos) y los pro gre sos de la cul tu ra, sus ci ta dos o de ter mi na dos

por es tos he chos. Den tro de es te do ble as pec to, y re mi tien do al

lec tor cu rio so de co no cer las fuen tes ori gi na les o afi cio na do a

de ta lles más com ple tos a obras es pe cia li za das enu me ra das en

una su cin ta bi blio gra fía, he mos in ten ta do abar car lo es en cial y

se ña lar cla ra men te la tra yec to ria.

Es pe ra mos que nues tra obra res pon de rá así a la fi na li dad de

la Co lec ción en la que se in clu ye: cons ti tuir pa ra el hom bre cul‐ 
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to un va de mé cum, una guía sen ci lla y se gu ra de las in nu me ra‐ 

bles sa las su ce si vas de es te enor me Mu seo que es la His to ria.

14 de ma yo de 1964

Ele na Ca s sin

Jean Bo tté ro

Jean Ver cou tter
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1. Prehis to ria e his to ria pri mi ti va de
Asia an te rior

I.  FUEN TES DE LA HIS TO RIA AN TI GUA DE ASIA AN TE RIOR

Has ta fi nes del si glo XVI II las fuen tes de la his to ria an ti gua del
Pr óxi mo Orien te se li mi ta ban a las no ti cias trans mi ti das por el
An ti guo Tes ta men to y la tra di ción clá si ca an ti gua. El pa so de ci‐ 
si vo pa ra ac ce der a los do cu men tos ori gi na les del An ti guo
Orien te se dio en 1802, al des ci frar G. F. Gro te fend, al me nos
par cial men te, cier tas ins crip cio nes en es cri tu ra cu nei for me
per sa. Los tex tos que C. Nie buhr co pió fiel men te en los pa la‐ 
cios de Per sépo lis per te ne cían a los re yes aque mé ni das Da río y
Jer jes, co no ci dos a tra vés de tra di cio nes grie gas y del An ti guo
Tes ta men to. Di chos tex tos es ta ban re dac ta dos en tres es cri tu‐ 
ras y en tres len guas di fe ren tes. Una vez des ci fra da la ver sión
per sa an ti gua, que co rres pon día a la len gua de los re yes, se ob‐ 
tu vo la cla ve pa ra la lec tu ra e in ter pre ta ción de las otras dos
ver sio nes. Una de ellas es ta ba re dac ta da en len gua ela mi ta, la
len gua de Su sa; la otra, en len gua asi rio-ba bi ló ni ca. Es ta úl ti ma
plan teó nu me ro sas di fi cul ta des por su ex tre ma da com pli ca‐ 
ción. Ha cia 1857 las di fi cul ta des se ha bían su pe ra do. La in ter‐ 
pre ta ción de la ver sión asi rio-ba bi ló ni ca tu vo im por tan tes con‐ 
se cuen cias, pues en es ta len gua, per te ne cien te a la fa mi lia de las
len guas se mi tas —lla ma da hoy len gua aca dia (o akka dia), se gún
su de no mi na ción ori gi nal—, es tá re dac ta da la ma yor par te de
los do cu men tos orien ta les de la An ti güe dad.
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Des de me dia dos del si glo XIX el in te rés des per ta do por los
in ten tos de in ter pre ta ción con du jo a gran des ex ca va cio nes en
las an ti guas ca pi ta les del Im pe rio Nue vo asi rio: en Ní ni ve,
fren te a la ac tual Mōṣul; en Khor sā bād, la efí me ra re si den cia de
Sar gón II (722-705), y en Ni m rūd, la an ti gua Ka lkhu. In ves ti ga‐ 
do res fran ce ses e in gle ses co mo P. E. Bo tta, E. Flan din y A. H.
La yard die ron las pri me ras no ti cias so bre los mo nu men ta les
pa la cios y tem plos, cu yos re lie ves or na men ta les y fi gu ras co lo‐ 
sa les pa sa ron pron to a for mar par te de las co lec cio nes del Lou‐ 
v re y del Bri tish Mu seum. Gra cias a un azar fe liz se des cu brió
en Ní ni ve la bi blio te ca de Asur bā ni pal (As hs hur bā na pli, 
669-627), el úl ti mo gran rey asi rio, quien ha bía co lec cio na do
to das las obras li te ra rias y re li gio sas de ba bi lo nios y asi rios, así
co mo de los an ti guos su me rios, dis po ni bles en su épo ca.

Las rui nas de Ba bi lo nia, el país ve cino si tua do al sur, re sul ta‐ 
ron me nos ri cas en ha llaz gos. Des de 1887 es ta ban en mar cha,
ba jo la di rec ción de E. de Sar zec, las ex ca va cio nes de Te llō, an‐ 
ti gua Gir su, don de se hi cie ron los pri me ros des cu bri mien tos de
épo ca su me ria. En tre ellos, las es ta tuas del prín ci pe de Gu dea
(ha cia 2143-2124) y dos ins crip cio nes ci lín dri cas, las más an ti‐ 
guas com po si cio nes li te ra rias ha lla das en te rreno ba bi ló ni co.
Es tos do cu men tos hi cie ron po si ble la re cons truc ción de es ta
an ti gua len gua so bre la ba se de ge nui nas tra di cio nes su me rias.
Ex ca va cio nes ame ri ca nas de 1889 ha lla ron en Ni ppur, en un
ba rrio re si den cial del si glo, el ma yor con jun to de tex tos li te ra‐ 
rios su me rios en contra dos has ta hoy. Des de 1899 ar queó lo gos
ale ma nes par ti ci pa ron tam bién en las ex ca va cio nes: R. Kol‐ 
dewey en Ba bi lo nia y, des de 1903, W. An drae en Asur (As hs‐ 
hur). Su ob je ti vo era re cons truir las dos gran des ca pi ta les. En
1913 se ini cia ron, ba jo la di rec ción de J. Jor dan, las ex ca va cio‐ 
nes en Uruk, las rui nas más im por tan tes al sur de Ba bi lo nia.

Mien tras tan to tam bién se ha bían ini cia do in ves ti ga cio nes
fue ra del ám bi to asi rio-ba bi ló ni co. En Su sa, J. de Mor gan des‐ 
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cu brió la cul tu ra de Elam que, a pe sar de su es tre cha re la ción
con la ve ci na Ba bi lo nia, con ser vó su ca rác ter pe cu liar. En 1887
se ha bía des cu bier to ya ca sual men te, en la ciu dad egip cia de
Amar na, la co rres pon den cia po lí ti ca de los pe que ños y gran des
mo nar cas del Pr óxi mo Orien te con Ame no fis  III y IV 
(1400-1344), re dac ta da en es cri tu ra cu nei for me. En 1907 H.
Win ck ler des cu brió en Bo ğa zköy —la an ti gua ca pi tal hi ti ta
Kha ttus ha, si tua da en Ana to lia cen tral— un ar chi vo de es cri tos
cu nei for mes que per mi tió la re cons truc ción de la len gua y la
tra di ción hi ti tas.

Jun to a las ta bli llas des cu bier tas en ex ca va cio nes ofi cia les,
in nu me ra bles do cu men tos de las di fe ren tes re gio nes del An ti‐ 
guo Orien te y de to das las épo cas, pro ve nien tes de ex ca va cio‐ 
nes pi rá ti cas, en ri que cie ron las co lec cio nes de los mu seos de
to do el mun do.

Des pués de la in te rrup ción oca sio na da por la Pri me ra Gue‐ 
rra Mun dial, se ini ció una gran ac ti vi dad ar queo ló gi ca. Aquí
da re mos só lo unos cuan tos da tos: las ex ca va cio nes en Ur rea li‐ 
za das por L. Woo lley sa ca ron a la luz los ha llaz gos sen sacio na‐ 
les de la ne cró po lis real de Ur, que per te ne cen a la épo ca pro to‐ 
di nás ti ca tar día (ha cia el 2450 a.  C.). En Uruk sur gió an te los
ar queó lo gos la his to ria más re mo ta (3000-2700 an tes de C.). En
ex ca va cio nes ame ri ca nas rea li za das en el cur so in fe rior del Di‐ 
yā la se des cu brie ron, ba jo la di rec ción de H. Frank fort, plan tas
de tem plos de to da la épo ca pro to di nás ti ca. En Nu zi, jun to a la
ac tual Ki rkūk, se des cu brió un asen ta mien to de los si glos XV y
XVI a. C. que pro por cio nó da tos va lio sos so bre una épo ca po co
co no ci da. Ma ri, si tua da en el cur so me dio del Éu fra tes, ofre ció,
gra cias a las ex ca va cio nes di ri gi das por A. Pa rrot, ha llaz gos im‐ 
por tan tes de la épo ca pro to di nás ti ca que com ple tan los ha llaz‐ 
gos de la re gión del Di yā la. En un gran pa la cio se des cu brió el
ar chi vo real, de más de 10 000 ta bli llas, de la tur bu len ta épo ca
en que Ha m mu ra bi de Ba bi lo nia in ten ta ba uni fi car su im pe rio.
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An te rior men te, Cl.  F.  A. Schae ffer ha bía ini cia do la in ves ti ga‐ 
ción en Rās Sha m ra, la an ti gua Uga rit, en la cos ta me di te rrá‐ 
nea. A él se de be el ha llaz go de ta bli llas de ba rro con una es cri‐ 
tu ra al fa bé ti ca has ta en ton ces des co no ci da que pro por cio na‐ 
ron, a tra vés de los mi tos y poe mas épi cos que con te nían, una
vi sión cla ra de la li te ra tu ra y la mi to lo gía ca na neas. Las ex ca va‐ 
cio nes rea nu da das en Bo ğa zköy por K. Bi ttel acla ra ron la his to‐ 
ria de la ca pi tal del reino hi ti ta. A la ca be za de una ex pe di ción
ame ri ca na, E. Her z feld y E. Sch mi dt in ves ti ga ron las mo nu‐ 
men ta les rui nas de los pa la cios aque mé ni das de Per sépo lis. Du‐ 
ran te es tos años des per ta ron mu cho in te rés las ex ca va cio nes
rea li za das en asen ta mien tos prehis tó ri cos del Pr óxi mo Orien te,
que pro por cio na ban da tos so bre las eta pas de de sa rro llo más
an ti guas.

Co mo a raíz de la Pri me ra Gue rra Mun dial, las ex ca va cio nes
se vol vie ron a rea nu dar des pués de la Se gun da Mun dial. A los
tra ba jos lle va dos a ca bo en los an ti guos lu ga res de in ves ti ga‐ 
ción, co mo Bo ğa zköy, Uga rit, Ma ri, Ni m rūd, Ni ppur, Uruk y
Su sa se aña die ron ex pe di cio nes que se de di ca ban sis te má ti ca‐ 
men te a los pro ble mas prehis tó ri cos, es pe cial men te a las cues‐ 
tio nes re la ti vas a la épo ca de tran si ción al neo lí ti co. Hay que
re sal tar que ac tual men te par ti ci pan en la la bor ar queo ló gi ca los
go bier nos de los di ver sos paí ses del Pr óxi mo Orien te con sus
pro pios equi pos de co la bo ra do res.

Es ta enu me ra ción su cin ta re pre sen ta el ba lan ce or gu llo so de
aque llos es fuer zos rea li za dos por re cons truir la his to ria que
fue ron co ro na dos por el éxi to. Sin em bar go, hay que re cor dar
dos he chos: des de ha ce al gún tiem po la in ves ti ga ción, an te la
ava lan cha de nue vos ma te ria les, tie ne di fi cul ta des en man te‐ 
ner se al día. Por otro la do, el ma pa his tó ri co ofre ce en mu chas
re gio nes y en mu chos pe río dos es pa cios en blan co, aún por re‐ 
lle nar, si quie re lo grar se la re cons truc ción fiel de la his to ria an‐ 
ti gua del Pr óxi mo Orien te.

Á Ó
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II.  EL ÁM BI TO HIS TÓ RI CO DE LA AN TI GUA ASIA AN TE RIOR

El es pa cio en el que tu vie ron lu gar múl ti ples pro ce sos de
evo lu ción des de la épo ca de los pri me ros tes ti mo nios de la
exis ten cia hu ma na has ta el fi nal de la his to ria in de pen dien te
del An ti guo Orien te Cer cano no coin ci de siem pre con el te rri‐ 
to rio que acos tum bra mos a lla mar hoy Pr óxi mo Orien te. En la
épo ca de las pri mi ti vas co mu ni da des ru ra les se li mi ta en lí neas
ge ne ra les al es pa cio del «cre cien te fér til», es de cir, al te rri to rio
si tua do en el ar co for ma do por las mon ta ñas ira níes al es te de
Ba bi lo nia y Asi ria, y las ca de nas mon ta ño sas del Tau ro y el Lí‐ 
bano, in clui das las lla nu ras si tua das al pie de es tas cor di lle ras.
Una par te im por tan te de la cos ta tur ca va a dar al mar Egeo y,
por tan to, de be con si de rar se en el mar co del de sa rro llo grie go
y bal cá ni co. La cos ta del mar Ne gro es tu vo se gu ra men te po co
po bla da en la épo ca an te rior a la co lo ni za ción grie ga. El nor te y
el sur de Ara bia, don de exis tie ron di ver sas cul tu ras prehis tó ri‐ 
cas has ta el Neo lí ti co y el Cal co lí ti co[1], no en tran en el te rreno
his tó ri co has ta el pri mer mi le nio an tes de Cris to, en la épo ca
del Im pe rio Nue vo asi rio. Las fron te ras con el Irán, so bre to do
en la al ti pla ni cie ira ní, fue ron siem pre fluc tuan tes.

El nú cleo geo grá fi co del que par tie ron ha cia fi na les del pe‐ 
río do prehis tó ri co y du ran te la épo ca his tó ri ca los im pul sos de‐ 
ci si vos se ha lla en la de pre sión for ma da por el Ti gris y el Éu fra‐ 
tes en épo ca geo ló gi ca re la ti va men te re cien te, y que al can za
des de la ac tual Ba g dad has ta la des em bo ca du ra de los dos ríos
en el Gol fo Pér si co, el cual, en la An ti güe dad, lle ga ría al go más
al nor te que en nues tros días. Des de el pun to de vis ta cli má ti co,
es ta zo na —más tar de Ba bi lo nia— se ca rac te ri za ba por lar gos
me ses de ve rano ex tre ma da men te ca lu ro sos y es ca sas e irre gu‐ 
la res llu vias en oto ño e in vierno. La agri cul tu ra de pen dió en
es ta zo na des de un prin ci pio del rie go ar ti fi cial.
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Es te te rri to rio, con una su per fi cie cul ti va ble li mi ta da, da con
sus fron te ras su ro rien ta les al ac tual Khū zis tān, an ti gua men te
Su sia na, don de rei nan con di cio nes cli má ti cas pa re ci das, con la
di fe ren cia de que las zo nas pr óxi mas a las mon ta ñas es tán fa vo‐ 
re ci das por llu vias co pio sas. Las la de ras de la cor di lle ra ira ní
es tán bor dea das por un cin tu rón de va lles en los que la agri cul‐ 
tu ra se ri ge por las llu vias. Ge ne ral men te es tán se pa ra dos los
unos de los otros por mon ta ñas, de mo do que ra ras ve ces lle ga‐ 
ron a for mar uni da des po lí ti cas ma yo res. La co mu ni ca ción con
las al ti pla ni cies ira ní y ar me nia se es ta ble ce a tra vés de unos
po cos puer tos de mon ta ña tran si ta bles, que con du cen de Su sa a
Fārs, del te rri to rio del Di yā la su pe rior a Ḥā ma dān y Ker māns‐ 
hāh, del te rri to rio asi rio orien tal, a tra vés del puer to de Rōwān‐ 
dūz, a la re gión que ro dea el la go de Ur mia. Por es tos puer tos
pe ne tra ron los pue blos del vas to te rri to rio ira ní en la lla nu ra
asi ria y en las tie rras ba jas de Ba bi lo nia.

El te rri to rio de lo que más tar de se ría Asi ria, que co mien za
al nor te del Je bel el-Ha m rīn y se ex tien de en el es te y el nor te
has ta las mon ta ñas es bas tan te am plio. La fran ja de te rreno cul‐ 
ti va ble es muy es tre cha en la ori lla de re cha del Ti gris, pe ro se
en s an cha a la al tu ra del ac tual Mōṣul, crean do un có mo do ac‐ 
ce so a las tie rras si tua das al pie de la sie rra me so po tá mi ca.
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Fig. 1. Asia an te rior en épo ca prehis tó ri ca y pro tohis tó ri ca (has ta el si glo XVI II
a. C., apro xi ma da men te). Cf. fig. 12.

Al oes te y no roes te de Ba bi lo nia la fran ja de tie rra no cul ti‐ 
va ble, que has ta muy en tra da la épo ca his tó ri ca fue mu cho más
an cha que en la ac tua li dad (pues el Éu fra tes ha des pla za do en
épo ca re la ti va men te re cien te su cur so ha da el oes te, acer cán do‐ 
se a la la de ra abrup ta que une la me s e ta ará bi ga con la lla nu ra),
só lo es tá ha bi ta da por nó ma das pas to res. Sin em bar go, has ta
que no fue do mes ti ca do el ca me llo, es de cir, has ta fi nes del se‐ 
gun do mi le nio an tes de Cris to, los nó ma das no po dían ale jar se
más que unas jor na das de la tie rra cul ti va da. Río arri ba el te rri‐ 
to rio cul ti va do se es tre cha en am bas ori llas, en ca jo na do en tre
la es te pa de la me s e ta ará bi ga y las re gio nes ca si de sér ti cas del
es te, con sus te rre nos cal cá reos, de jan do si tio úni ca men te a una
ca de na de oa sis co mo la ac tual ’Āne. En la re gión de la an ti gua
Ma ri y en las ori llas de los afluen tes del Éu fra tes, Khā būr y Ba‐ 
līkh, se vuel ven a am pliar los te rre nos cul ti va bles, que co mu ni‐ 
can con la zo na pe ri fé ri ca me so po tá mi ca y sus po si bi li da des de
co lo ni za ción in ten si va.
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El te rri to rio si tua do al sur del Tau ro, en tre la cos ta me di te‐ 
rrá nea, el Éu fra tes y la zo na de Si ria me dia y Pa les ti na, es tá
cons ti tui do por nu me ro sos te rri to rios pe que ños in de pen dien‐ 
tes. La vi da de la cos ta, que al ber gó so bre to do du ran te la épo ca
fe ni cia ex ce len tes puer tos, se orien ta ha cia el Me di te rrá neo. La
ca de na mon ta ño sa del Tau ro orien tal ex te rior, an ti gua men te
cu bier ta de bos que, y más al sur, los mon tes del Lí bano y An ti‐ 
lí bano pro ve ye ron Egip to, pe ro tam bién la le ja na Ba bi lo nia y
más tar de Asi ria, de va lio sas ma de ras pa ra la cons truc ción y de
re si nas aro má ti cas. El ci clo su me rio de Gil ga mesh y los poe mas
aca dios e hi ti tas in flui dos por és te re fle jan, en el re la to del
com ba te que tu vo lu gar en tre el he roi co rey de Uruk y el po de‐ 
ro so Khuwawa, se ñor de los bos ques de ce dros, es tos he chos.
La de pre sión en tre Lí bano y An ti lí bano, que se pro lon ga en el
va lle del Jor dán, cons ti tu yó una vía de co mu ni ca ción muy tran‐ 
si ta da en am bas di rec cio nes. Fren te a la la de ra orien tal del An‐ 
ti lí bano se ha lla ban va rias ciu da des-oa sis, en tre las que des ta ca
Da mas co con la fér til Gūṭa.

Pa les ti na for ma una re gión por sí mis ma, con zo nas re la ti va‐ 
men te fér ti les en las la de ras oc ci den ta les de las mon ta ñas de
Ju dea y Ga li lea, zo nas de sér ti cas en las mon ta ñas de Ju dea y en
el Ne gev y ve ge ta ción sub tro pi cal en el va lle del Jor dán. Ha cia
Egip to el país es ta ba ce rra do, por lo me nos has ta po co an tes del
3000 a. C., por los de sier tos de Si naí y el Ne gev del Sur. Al es te
del Jor dán hay re gio nes que tu vie ron una den si dad de po bla‐ 
ción tan im por tan te en la An ti güe dad co mo en épo ca ro ma na.

Bue nas ru tas mon ta ñe ras con du cen de la lla nu ra me so po tá‐ 
mi ca y Ci li cia a la me s e ta cen tral ana tó li ca. El nú cleo te rri to rial
se si tua ba en torno al río Ha l ys (Ki zil Ir mak). Fue ra de él só lo
te nía al gu na im por tan cia el te rri to rio del San ga rios su pe rior
(Saka r ya) y la lla nu ra de Kon ya, co mo cen tro de co lo ni za ción
in ten sa. Las mon ta ñas del Pon to, al me nos en la épo ca del im‐ 
pe rio hi ti ta, es ta ban po bla das só lo por tri bus nó ma das y se mi‐ 
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nó ma das. El oc ci den te y la par te su roc ci den tal de Tur quía se
orien ta ban prin ci pal men te ha cia el mar. La re gión mon ta ño sa
de Ana to lia es tá tan frag men ta da en nú cleos te rri to ria les pe‐ 
que ños por las al tas ca de nas mon ta ño sas que en po quí si mos
ca sos se lo gró la fu sión en co mu ni da des más am plias.

Asia An te rior es ta ba, pues, cons ti tui da por in nu me ra bles nú‐ 
cleos te rri to ria les, ge ne ral men te de di men sio nes re du ci das. La
con se cuen cia fue ron for ma cio nes étni cas y po lí ti cas re du ci das
que sur gie ron so bre to do en las re gio nes en ca ja das en tre las
mon ta ñas. Las con di cio nes na tu ra les pa ra for ma cio nes más
am plias se da ban, por el con tra rio, en la re gión que más tar de
se ría Ba bi lo nia, en el te rri to rio asi rio y me so po tá mi co, en Ana‐ 
to lia cen tral y en la me s e ta ira ní. La fran ja in te rior que se ex‐ 
tien de en tre el cre cien te fér til y los de sier tos de la me s e ta ará‐ 
bi ga y que fue en to dos los tiem pos zo na de pas to reo de los nó‐ 
ma das de len gua se mi ta cons ti tu ye un ca so es pe cial. Con vie ne
in di car aquí que mu chos de los pue blos que apa re cen en el cur‐ 
so de la his to ria an ti gua del Pr óxi mo Orien te co mo fun da do res
de gran des im pe rios te rri to ria les (así los hi ti tas, los mi ta nios
in doa rios, los me dos y los per sas) ha bían al can za do la uni dad
étni ca e im por tan te den si dad nu mé ri ca en los am plios es pa cios
de Eu ro pa su ro rien tal y orien tal mu cho an tes de su apa ri ción
en el Cer cano Orien te.

La ten den cia al ais la mien to de las di fe ren tes re gio nes se veía
re du ci da por la dis tri bu ción irre gu lar de los ya ci mien tos de im‐ 
por tan tes ma te rias pri mas. Las ne ce si da des de ma te ria pri ma
va ria ban, na tu ral men te, se gún la épo ca his tó ri ca, se gún va ria‐ 
ban los ob je tos más re que ri dos. Pri me ro fue ron la ob si dia na, el
sí lex y el as fal to; más tar de, las pie dras pa ra va si jas y, so bre to‐ 
do, los me ta les. Ya en los pri me ros asen ta mien tos en contra mos
ma te ria les traí dos de re gio nes le ja nas. El in ter cam bio de ma te‐ 
rias de bió in ten si fi car se ex tra or di na ria men te con la co lo ni za‐ 
ción de Ba bi lo nia. Al me nos des de la épo ca en que se de sa rro lló
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la cul tu ra ur ba na ba bi ló ni ca di cho in ter cam bio se ex ten de ría a
re gio nes si tua das fue ra del ám bi to es tric to del Pr óxi mo Orien‐ 
te. Los paí ses del Gol fo Pér si co y el le jano va lle oc ci den tal del
In do su mi nis tra ban im por tan tes y co di cia das ma te rias pri mas,
así co mo Afga nis tán, con sus ya ci mien tos de la pis lá zu li, y los
paí ses que pro du cían el cinc ne ce sa rio pa ra la fa bri ca ción del
bron ce.

III.  SO BRE LA CRO NO LO GÍA

Aún no po de mos es ta ble cer una cro no lo gía ab so lu ta que
pro por cio ne una exac ta co rre la ción con nues tro ca len da rio pa‐ 
ra mu chos pe río dos de la his to ria an ti gua del Orien te. La lis ta
de epó ni mos anua les[2] asi rios al can za has ta el 910 a. C. Las lis‐ 
tas de re yes nos pro por cio nan po si bi li da des de da ta ción has ta
el 1450 a. C. en los ca sos de Ba bi lo nia y Asi ria, que con un mar‐ 
gen de error de diez años son bas tan te exac tas. En el ca so de Si‐ 
ria y Asia Me nor te ne mos que ser vir nos de sin cro nis mos con
Ba bi lo nia y Asi ria, pe ro so bre to do con Egip to, que dis po ne de
una cro no lo gía bas tan te se gu ra du ran te es te pe río do. La fe cha
del tra ta do de paz fir ma do en tre Ra m sés II y el rey hi ti ta Kha‐ 
ttus hi li  III en 1270 a.  C. cons ti tu ye un im por tan te pun to de
orien ta ción cro no ló gi ca. Más allá del 1450 an tes de C. ca re ce‐ 
mos has ta tal pun to de da tos que no ha po di do es ta ble cer se el
nexo con el pe río do cro no ló gi ca men te se gu ro que abar ca des de
la di n as tía de Akkad (Acad) has ta el fi nal de la di n as tía de Ha m‐ 
mu ra bi de Ba bi lo nia. De la du ra ción que se atri bu ya a es ta
«épo ca os cu ra» de pen de la da ta ción del fin de la I di n as tía de
Ba bi lo nia y del co mien zo de la do mi na ción ca si ta en Ba bi lo nia.
No so tros se gui re mos la lla ma da «cro no lo gía me dia» (se gún S.
Smi th y M. Si der sky) que sitúa el fi nal de la I di n as tía de Ba bi‐ 
lo nia en 1595 a. C. y el rei na do de Ha m mu ra bi de Ba bi lo nia en‐ 
tre 1792-1750. El co mien zo de la di n as tía de Akkad ten dría lu‐ 
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gar ha cia el 2340 an tes de C. La lla ma da «cro no lo gía mí ni ma»
(se gún W. F. Albri ght y F. Cor ne lius) pre ce de en se s en ta y cua‐ 
tro años —es de cir, un pe río do de Ve nus— las fe chas de la
«cro no lo gía me dia»[3].

De la épo ca an te rior a la di n as tía de Akkad só lo po de mos
pro por cio nar da tos apro xi ma dos de la fa se fi nal de la épo ca
pro to di nás ti ca ba sán do nos en la lis ta de re yes de La gash, des de
Ur nans he has ta Uruka gi na, que rei na ron apro xi ma da men te
cien to vein te años. La lis ta de re yes su me rios, que enu me ra a
los mo nar cas de Ba bi lo nia des de la épo ca «en que la mo nar quía
des cen dió del cie lo» has ta el fin de la di n as tía de Isin (1794
a. C.) no es fuen te fi de dig na pa ra la épo ca an te rior a la di n as tía
de Akkad. Los nom bres rea les es tán trans mi ti dos fiel men te,
sal vo por al gu nos erro res de trans crip ción; al gu nos re yes de la
épo ca pro to di nás ti ca ci ta dos en la lis ta es tán ates ti gua dos por
do cu men tos ori gi na les. Sin em bar go, el va lor do cu men tal de la
com pi la ción se ve mer ma do por el mo do en que uti li za los da‐ 
tos de que dis po ne so bre la épo ca pri mi ti va. La com pi la ción da
por su pues to que en Ba bi lo nia no rei na ron nun ca va rias di n as‐ 
tías a un tiem po. A es to se aña de el em pe ño de los com pi la do‐ 
res en no omi tir nin guno de los nom bres tra di cio na les, con lo
que di n as tías si mul tá neas fue ron re gis tra das en or den con se cu‐ 
ti vo. Así su ce de que el pe río do que abar ca des de Me ska la m dug
de Ur has ta Lu gal za ge si de Uruk, úl ti mo rey de la épo ca pro to‐ 
di nás ti ca an te rior a Sar gón de Akkad, con tie ne 45 mo nar cas,
mien tras que en La gash, cu ya lis ta de re yes nos es co no ci da sin
la gu nas, hu bo en el mis mo es pa cio de tiem po ocho so be ra nos,
de los que al gu nos no rei na ron más de unos po cos años. Otra
de fi cien cia de la lis ta es su do cu men ta ción in com ple ta, que por
otra par te no pue de asom brar nos da da la dis tan cia en tre la re‐ 
dac ción de fi ni ti va de la lis ta y la épo ca pro to di nás ti ca. Así fal‐ 
tan to dos los prín ci pes de La gash, al gu nos de los cua les hu bie‐ 
ran me re ci do for mar par te de la lis ta de re yes ba bi ló ni cos.
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La du ra ción de los pe río dos de la épo ca pro to di nás ti ca an te‐ 
rio res a Ur nans he de La gash y de los pe río dos his tó ri cos pri mi‐ 
ti vos pue de es ta ble cer se apro xi ma da men te se gún los da tos
pro por cio na dos por el aná li sis de los di ver sos es tra tos de cons‐ 
truc ción de ca da pe río do y por el de sa rro llo de la es cri tu ra en
Ba bi lo nia. En Egip to se han ha lla do ob je tos per te ne cien tes a un
pe río do an te rior a la lla ma da «uni fi ca ción del Reino» (Na qa‐ 
da II), fe cha da ha cia el 3000 a. C., que tie nen re la ción in dis cu ti‐ 
ble con obras de la épo ca pri mi ti va de Ba bi lo nia y que, por tan‐ 
to, per mi ten es ta ble cer un sin cro nis mo apro xi ma do en tre las
dos cul tu ras. En el ca so de uno de los pe río dos de la épo ca pri‐ 
mi ti va —es tra to Uruk  IV— dis po ne mos de una fe cha, con se‐ 
gui da por el mé to do del «ra dio car bono» (C14)

[4], que sitúa cier‐ 
tos res tos de ma de ra pro ve nien tes del tem plo C de es ta ca pa en
el 2815 ± 85 a. C. Es ta fe cha se sitúa un po co más tar de que la
es ta ble ci da pa ra el sin cro nis mo ba bi ló ni co-egip cio, el cual co‐ 
rres pon de tam bién a la épo ca pri mi ti va de Ba bi lo nia.

Ac tual men te, el cre cien te nú me ro de fe chas pro por cio na das
por el mé to do del ra dio car bono pa ra las eta pas prehis tó ri cas
del an ti guo Orien te Pr óxi mo, gra cias al es tu dio de los asen ta‐ 
mien tos de Pa les ti na, Ci li cia, Ana to lia, Iraq e Irán es ta ble ce,
jun to con los da tos co rres pon dien tes de Egip to y los Bal ca nes,
una red cro no ló gi ca bas tan te den sa, que per mi te cal cu lar las di‐ 
fe ren cias de tiem po en tre las di ver sas eta pas de de sa rro llo, así
co mo la ve lo ci dad de es te úl ti mo.

IV.  PREHIS TO RIA DE LA AN TI GUA ASIA AN TE RIOR

Los pri me ros tes ti mo nios de la exis ten cia de se res hu ma nos
y de su le ga do ma te rial han si do du ran te mu cho tiem po es ca sos
en el Pr óxi mo Orien te, y aún hoy lo son, si se com pa ran con los
re sul ta dos de las am plias in ves ti ga cio nes rea li za das en Eu ro pa.
Sin em bar go, las sis te má ti cas in ves ti ga cio nes de los úl ti mos



21

tiem pos, que se han apo ya do en las más di ver sas dis ci pli nas
cien tí fi cas, han con se gui do dar una ima gen bas tan te cla ra de
las fa ses del de sa rro llo pa leo lí ti co y neo lí ti co. Los lu ga res don‐ 
de se han ha lla do ob je tos prehis tó ri cos crea dos por el hom bre
se ex tien den des de las cue vas del Car me lo pr óxi mas a Hai fa y
la re gión mon ta ño sa de Ju dea has ta el sur de Tur quía, la cos ta
oc ci den tal tur ca y Ana to lia cen tral, atra ve san do la zo na cos te ra
si ria; des de Jor da nia, a tra vés de la me s e ta ará bi ga has ta el Éu‐ 
fra tes y el Kur dis tán oc ci den tal. En el Car me lo y en Shānī dār,
en el Kur dis tán ira quí, se han ha lla do es que le tos del ti po del
hom bre de Nean der tal en ca pas del Mus te rien se cu ya edad os‐ 
ci la en tre los se s en ta mil y los cua ren ta mil años. So bre es tas
ca pas se su per po nen ca pas del Pa leo lí ti co su pe rior cu ya edad se
cal cu la en trein ta y cin co mil años, del Me so lí ti co y del Neo lí ti‐ 
co pre ce rá mi co. Es ta se rie de ca pas, que lle ga en la ca pa más re‐ 
cien te al año 9000 a. C., se gu ra men te no con tie ne to das las fa‐ 
ses del de sa rro llo. Así, por ejem plo, en contra mos un in ter va lo
des pués de la ca pa Mus te rien se, y su po ne mos que al fi nal de es‐ 
ta épo ca el hom bre de Nean der tal fue ex pul sa do de es ta re gión
por un cam bio ca tas tró fi co de las con di cio nes cli má ti cas[5].

Los re sul ta dos prin ci pa les de las in ves ti ga cio nes sis te má ti cas
de los úl ti mos quin ce años se re fie ren a una de las más im por‐ 
tan tes fa ses de to da la épo ca prehis tó ri ca, la fa se en la que el
hom bre pa só de re co ger su ali men to (food-co llec ting sta ge) a
pro du cir lo (food-pro du cing sta ge). Es te he cho ha si do lla ma do
con ra zón la «re vo lu ción neo lí ti ca», y dio co mien zo a un pro‐ 
ce so de de sa rro llo que —en lo que se re fie re al do mi nio de la
na tu ra le za por el hom bre— se ha vis to co ro na do ha ce unos
dos cien tos años por la «re vo lu ción in dus trial». «Re vo lu ción»
en es te ca so no se re fie re a un acon te ci mien to sú bi to, sino al
pro ce so to tal de for ma ción del Neo lí ti co, que se ex ten dió du‐ 
ran te va rios mi le nios.
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En la épo ca si tua da en tre los años 9000 y 6750 a. C. se ini ció
en el Pr óxi mo Orien te, don de ya de bían de exis tir con di cio nes
cli má ti cas muy pa re ci das a las ac tua les, una fa se de do mes ti ca‐ 
ción de ani ma les y de cul ti vo de las plan tas más im por tan tes.
Ha cia 6750 a. C. la nue va fa se es tá com ple ta men te de sa rro lla da.
Sus ad qui si cio nes más im por tan tes son la do mes ti ca ción de la
ove ja, la ca bra, el cer do y la va ca, la se lec ción y siem bra de tri‐ 
go, ce ba da y lino. El cul ti vo del tri go con du jo ne ce sa ria men te a
la vi da se den ta ria y a la for ma ción de co mu ni da des ru ra les en
el mo men to en que se ex ten dió y en tró a for mar par te de ci si va
de la ali men ta ción.

El pa so a la pro duc ción de ali men tos tu vo lu gar úni ca men te
en de ter mi na das re gio nes, don de exis tían ya en es ta do sal va je
los ani ma les do mes ti ca bles y las fu tu ras plan tas de cul ti vo. Es
de cir, en los va lles de mon ta ña y en las zo nas pe ri fé ri cas de
pas tos de las mon ta ñas del Irán, Iraq, Tur quía, Si ria y Pa les ti na.
En es ta zo na se re gis tran las su fi cien tes pre ci pi ta cio nes pa ra el
cul ti vo, que en las ac tua les con di cio nes cli má ti cas del Pr óxi mo
Orien te só lo es po si ble en re gio nes con una me dia anual de llu‐ 
via su pe rior a los 200 mm.

Los cam bios que tra jo con si go la «re vo lu ción neo lí ti ca» aún
no pue den pre ci sar se to tal men te. Es di fí cil cal cu lar, por ejem‐ 
plo, las con se cuen cias que tu vo den tro de la ali men ta ción hu‐ 
ma na el pa so a los ce rea les. Es se gu ro, sin em bar go, que con la
vi da se den ta ria se ini ció un cre ci mien to rá pi do de la po bla ción,
ya que la mor tan dad in fan til de bió re du cir se en com pa ra ción
con las épo cas an te rio res, al mis mo tiem po que au men ta ba la
me dia de vi da de los adul tos. Un tes ti mo nio cla ro de es te pro‐ 
ce so lo cons ti tu ye la gran ex ten sión del te rri to rio de cul ti vo de
las la de ras de las mon ta ñas ha cia la lla nu ra, allí don de las llu‐ 
vias de in vierno ga ran ti za ban una co se cha se gu ra, y la crea ción
de una red den sa de pue blos en el lap so de po cos mi le nios,
tiem po en que el Pa leo lí ti co so lía pro du cir trans for ma cio nes
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ape nas re gis tra bles. Po de mos su po ner que en es ta épo ca, y so‐ 
bre la ba se de las pri me ras co mu ni da des ru ra les, se for mó un
ti po de vi da nó ma da con ma na das de ca bras y ove jas que en‐ 
contra ba me dios de exis ten cia tam bién en las al tas mon ta ñas y
en re gio nes si tua das fue ra de la zo na de cul ti vo. Es tos nó ma das
se gu ra men te ju ga ron un im por tan te pa pel en el de sa rro llo his‐ 
tó ri co pos te rior, una vez for ma da una ca pa de po bla ción nu‐ 
me ro sa. Es muy po si ble que ellos for ma ran la van guar dia cuan‐ 
do lle gó el mo men to de bus car nue vos te rri to rios de cul ti vo.

Pa ra los ha bi tan tes más an ti guos de los pue blos, la con vi ven‐ 
cia en los nue vos asen ta mien tos sig ni fi ca ba, en tre otras co sas,
que ha bía que crear nue vas for mas de vi da y nue vas ba ses le ga‐ 
les que hi cie ran po si ble la con vi ven cia en un es pa cio li mi ta do.
Tam bién en el te rreno de la re li gión hu bo se gu ra men te cam‐ 
bios im por tan tes. Los agri cul to res y los pas to res se es for za rían
en ga nar se a las po ten cias di vi nas, a las que atri buían la fer ti li‐ 
dad de los ani ma les o el po der so bre la llu via vi vi fi ca do ra. Las
prác ti cas má gi cas, que co rres pon dían al mo do de vi da del ca za‐ 
dor, eran ya in su fi cien tes.

La fa se ini cial de la pro duc ción de ali men tos, ha cia 9000 an‐ 
tes de C., es tá ates ti gua da en to da Pa les ti na, en la zo na orien ta‐ 
da ha cia el Me di te rrá neo y en las re gio nes más se cas del es te
(Na tu fia), en el Lí bano, en Si ria y en el Kur dis tán ira quí e ira ní.
En aque lla épo ca se se guían uti li zan do cue vas pa ra vi vien da
hu ma na, pe ro tam bién en al gu nos ca sos, qui zá só lo en las épo‐ 
cas más cá li das del año, ha bía asen ta mien tos a la in tem pe rie.
En Pa les ti na (‘Ain Ma llāḥa) y en te rri to rio cur do (Mla ffa‘āt y
Zawi Che mi Shānī dār) se han ha lla do res tos de ca ba ñas re don‐ 
das que pue den in ter pre tar se co mo imi ta cio nes de tien das re‐ 
don das. Mo li nos ha lla dos en es tos lu ga res de mues tran que ha‐ 
bía cul ti vo de ce rea les. Los ani ma les do més ti cos ha bi tua les
eran se gu ra men te ca bras y ove jas.



24

Un ejem plo tí pi co de asen ta mien to ru ral pri mi ti vo es Jar mō,
al es te de Ki rkūk, en las mon ta ñas cur das. En do ce es tra tos, que
en lí neas ge ne ra les ates ti guan un gra do de de sa rro llo uni ta rio,
se ha lla ron ca sas sen ci llas con va rias ha bi ta cio nes rec tan gu la‐ 
res. Es ta ban cons trui das con ba rro pren sa do y en par te te nían
ci mien tos de pie dras no la bra das. En to tal su ma ban unas 20-25
ca sas, que al ber ga rían a unos 150 ha bi tan tes del pue blo. Los ce‐ 
rea les cul ti va dos eran la ce ba da, de ri va da de la cla se sal va je
Hor deum spon ta neum, y dos cla ses de tri go. Los ani ma les do‐ 
més ti cos más ex ten di dos en los es tra tos más tar díos eran la ca‐ 
bra, la ove ja y el cer do; los de más res tos de ani ma les no per mi‐ 
ten es ta ble cer si se tra ta ba de ani ma les do més ti cos. En tre los
ins tru men tos de pie dra, ge ne ral men te mi cro li tos, bue na par te
era de ob si dia na, cris tal vol cá ni co traí do de muy le jos, ya que
los ya ci mien tos más pr óxi mos se ha llan a 400 km. Son ca rac te‐ 
rís ti cos de es ta fa se cier tos re ci pien tes de pie dra, tra ba ja dos
con es me ro, tam bién fue ra de Jar mō. En el ter cio su pe rior de
los es tra tos se en con tra ron las pri me ras va si jas por tá ti les de
ba rro. Fi gu ras de ba rro, en tre ellas la de una mu jer em ba ra za da,
for man par te de la lar ga ca de na de crea cio nes prehis tó ri cas de‐ 
di ca das al mi to de la fer ti li dad. Las fe chas ob te ni das con el C14

sitúan el co mien zo del es tra to más an ti guo ha cia 6750 a. C.

Al mis mo tiem po e in clu so an tes, el ni vel al can za do en Jar‐ 
mō ha bía si do su pe ra do en otras re gio nes. En Je ri có, que por su
si tua ción a 200 m ba jo el ni vel del mar y por ser un oa sis muy
fér til en una zo na se ca al pie de los mon tes de Ju dea cons ti tu ye
un ca so es pe cial, el an ti guo asen ta mien to ace rá mi co —cu yo
prin ci pio se pue de si tuar, gra cias al C14, en 7000 a. C.— con tie‐ 
ne una mu ra lla que de bió ro dear una zo na de más de 3,6 Ha. La
mu ra lla es tá cons trui da en pie dra, tie ne un gro sor de 1,75 m y
en al gu nas par tes aún con ser va una al tu ra de 3,55 m. En una de
las par tes in te rio res se yer gue una to rre re don da de más de 8 m
de al to, a la que se su bía por una es ca le ra in te rior[6]. Las ca sas
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cons trui das con ado bes de ba rro tie nen plan ta re don da. Es muy
in te re san te la cos tum bre de guar dar los crá neos de los muer tos
se pa ra dos de los es que le tos, en te rra dos ba jo el sue lo de la ca sa,
aun que es ta cos tum bre se en cuen tra en otras par tes del Pr óxi‐ 
mo Orien te. En una fa se pos te rior del asen ta mien to amu ra lla‐ 
do los crá neos se re lle na ban con ye so y los hue sos fa cia les se
mol dea ban con ye so de los pa rie ta les pa ra aba jo, real zán do se
los ojos con con chas[7]. Las ca sas de es te es tra to tie nen gran des
ha bi ta cio nes rec tan gu la res. Pa re ce que los di ver sos es tra tos ya
con tie nen ves ti gios de lu ga res de cul to.

El asen ta mien to ace rá mi co de Uga rit, en la cos ta me di te rrá‐ 
nea, tam bién es tu vo amu ra lla do. La mu ra lla de tie rra y pie dras
es ta ba re ves ti da en su par te ex te rior con gran des pie dras[8].

Ha cia 5500 a. C. las con quis tas de los pe río dos an te rio res se
per fec cio nan al de sa rro llar se ple na men te la cul tu ra de los pue‐ 
blos. Por ha llaz gos ais la dos de me tal tra ba ja do po de mos si tuar
es ta eta pa par cial men te en el Cal co lí ti co, en el cual, jun to al uso
pre do mi nan te de ins tru men tos de pie dra, apa re ce el uso de ins‐ 
tru men tos me tá li cos de co bre pu ro ba ti do. Los po bla dos sur‐ 
gen en las lla nu ras, al pie de las mon ta ñas, en la zo na de di ca da
al cul ti vo. Los ya ci mien tos ar queo ló gi cos más im por tan tes son
Ça tal-Hü yük y Ha ci lar en Tur quía su roc ci den tal, Mer sin y Te ll
Ju dei de en la re gión de Ci li cia y nor te de Si ria, Te ll Ḥa laf en
Me so po ta mia cen tral, Te ll Ḥa ssū na jun to a Mōṣul, Te pe Sia lk
en la me s e ta ira ní y Te ll-i Bakūn en Fārs. En la am plia zo na de
ex pan sión se for ma ron pro ba ble men te otros nú cleos, co mo re‐ 
fle ja la ce rá mi ca ha lla da en to da la re gión. Las va si jas son aún,
en ge ne ral, muy sim ples, con de co ra ción de mues cas y hen di‐ 
du ras, in crus ta cio nes en co lor blan co e ini cios de pin tu ras. Las
ca sas tie nen ha bi ta cio nes rec tan gu la res y el ma te rial de cons‐ 
truc ción con sis te en ba rro pren sa do o la dri llos de ba rro sin co‐ 
cer. En Ça tal-Hü yük, en la lla nu ra de Kon ya, ha si do ha lla do un
mu ral con es ce nas de ca za ador nan do una ca sa[9]. A la mis ma
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épo ca, aun que a una eta pa cul tu ral más an ti gua, per te ne cen
pro ba ble men te las pin tu ras ru pes tres de Ki lwa, en el sur de Jor‐ 
da nia, que re pre sen tan es ce nas de la ca za de la ca bra monte sa.
Nu me ro sas fi gu ras fe men i nas de ba rro pro ve nien tes de Ha ci‐ 
lar, que re sal tan por su ta ma ño (has ta 24,5 cm), cons ti tu yen por
su es ti lo na tu ra lis ta un im por tan te tes ti mo nio del ar te y del
mun do re li gio so de sus crea do res.

Fig. 2. Re ci pien tes de ce rá mi ca de la fa se de Te ll Ḥa laf.

Du ran te es ta épo ca au men tó pro ba ble men te el nú me ro de
cla ses de ani ma les do més ti cos. Es tán ates ti gua dos la ca bra, la
ove ja, el cer do, el ga na do bo vino y el pe rro, aun que de bie ron de
exis tir pe cu lia ri da des de re gión a re gión. Jun to a las cla ses de
tri go cul ti va das ya an te rior men te apa re cie ron las len te jas, los
gui san tes, el al ga rro bo y el lino. No dis po ne mos de da tos se gu‐ 
ros so bre los co mien zos del cul ti vo de la vi ña, el oli vo y los ár‐ 
bo les fru ta les, que en épo ca his tó ri ca se con si de ra ban pre ci sa‐ 
men te ca rac te rís ti cos del cre cien te fér til. El he cho de que es tas
plan tas exis tan en es ta zo na en es ta do sal va je per mi te su po ner
que se cul ti va rían en épo ca muy tem pra na.

El pe río do pos te rior se ca rac te ri za por un apo geo de la pin‐ 
tu ra en ce rá mi ca que sus ti tu yó ca si por com ple to a las otras
for mas de de co ra ción. Su área de ex ten sión es más am plia que
el de la fa se an te rior, y abar ca la re gión de Anau, en el Tur ques‐ 
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tán su roc ci den tal, que se gu ra men te fue po bla da des de un cen‐ 
tro ira ní. Por aquel tiem po se fun da ron en Ba gūz, en el cur so
me dio del Éu fra tes, y en Sā ma rrā, a ori llas del Ti gris, po bla dos
si tua dos fue ra del área de cul ti vo tra di cio nal. Los cen tros más
im por tan tes de es ta épo ca de ce rá mi ca mul ti co lor lle van los
nom bres de los pri me ros ya ci mien tos: Te ll Ḥa laf, en el na ci‐ 
mien to del Khā būr; Sā ma rrā, Te pe Sia lk y Te ll-i Bakūn en el
Irán. La ce rá mi ca pin ta da al can zó en aque lla épo ca un ni vel
muy al to. La de co ra ción de las va si jas, que con sis tía en ge ne ral
en di bu jos geo mé tri cos, pe ro tam bién na tu ra lis tas o de ri va dos
de és tos, da tes ti mo nio del ta len to ar tís ti co de los al fa re ros. Las
va si jas más di fun di das pro ve nían de Te ll Ḥa laf en Me so po ta‐ 
mia, y lle ga ban has ta Si ria y Ci li cia, Asi ria orien tal e in clu so
Ar me nia. En el mo men to de su ma yor apo geo lle va ban de co ra‐ 
ción po lí cro ma; las pin tu ras uti li za das ad qui rían un bri llo es‐ 
mal ta do al ser co ci das a al tas tem pe ra tu ras. El ám bi to de las va‐ 
si jas de Sā ma rrā era más re du ci do. Su cen tro se ha lla ba en Asi‐ 
ria orien tal, pe ro su in fluen cia se ex ten día ha cia oc ci den te, cru‐ 
zan do el Ti gris, y ha cia el Éu fra tes, don de es ta ba la avan za di lla
de Ba gūz. Las di fe ren cias de de co ra ción, los di ver sos sím bo los,
que se gu ra men te co rres pon dían a un con te ni do re li gio so —la
ca be za de to ro, vis ta de fren te; el lla ma do «bu cra nio», la cruz
de Mal ta y la cruz ga ma da, que apa re ce co mo mo ti vo de co ra ti‐ 
vo en la ce rá mi ca de Sā ma rrā—, ates ti guan di fe ren tes con cep‐ 
cio nes re li gio sas que re fle jan rea li da des étni cas dis tin tas.
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Fig. 3. Re ci pien te de ce rá mi ca de la fa se de Sā ma rrā.

En el área de Te ll Ḥa laf apa re cen, jun to a ca sas cons ti tui das
por ha bi ta cio nes rec tan gu la res, si guien do an ti guas tra di cio nes,
cons truc cio nes re don das, a las que a me nu do se aña de una
ante cá ma ra rec tan gu lar. Es te ti po de ca sa co rres pon de a las
mo der nas «ca sas-col me na» del nor te de Si ria, pe ro es tá ates ti‐ 
gua do ya en re lie ves neoa si rios. Es ta plan ta, que se en cuen tra
en Te pe Gau ra, Te ll Ḥa ssū na, jun to a Mōṣul, y Yū nus, jun to a
Ka rke mish, en el cur so me dió del Éu fra tes[10], es tu vo tan ex ten‐ 
di da por Me so po ta mia que te ne mos que con si de rar la un ele‐ 
men to im por tan te, má xi me si re cor da mos la fuer te tra di cio na‐ 
li dad de las for mas de vi vien da. Es po si ble que exis tan co rres‐ 
pon den cias con las cons truc cio nes re don das que es tán ates ti‐ 
gua das en la épo ca del Neo lí ti co ace rá mi co.
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Cons ti tu yen un tes ti mo nio va lio so de las con cep cio nes re li‐ 
gio sas del área de Te ll Ḥa laf las fi gu ras fe men i nas po li cro ma das
en po si ción aga cha da. Los pe chos, ba jo los que se cru zan los
bra zos, apa re cen exa ge ra dos, y los mus los, ma ci zos. La ca be za
es tá ape nas for ma da. En tre las fi gu ras de ani ma les ha bía una
pre di lec ción por las te rra co tas de ga na do bo vino, que se gu ra‐ 
men te es tán en re la ción con el sig no del «bu cra nio» de la ce rá‐ 
mi ca po li cro ma da.

Du ran te el Cal co lí ti co, en la épo ca de apo geo de la cul tu ra de
Te ll Ḥa laf en Me so po ta mia, fue co lo ni za do el te rri to rio alu vial
de Iraq del Sur, más tar de Ba bi lo nia. So bre una épo ca an te rior,
en la que sin du da acam pa rían en aque llas re gio nes nó ma das de
ori gen cam pe sino, no dis po ne mos de tes ti mo nios, aun que es de
su po ner la exis ten cia de una fa se nó ma da an tes del es ta ble ci‐ 
mien to de co mu ni da des ru ra les. Una se rie de cir cuns tan cias
cli má ti cas y geo grá fi cas fue la cau sa de que es ta re gión, don de
en po co tiem po se de sa rro lla rían las gran des cul tu ras de Asia
An te rior, en tra ra tan tar de a for mar par te de la zo na cul ti va da:
la lla nu ra ba bi ló ni ca, con su cli ma ex tre ma da men te se co, no
po día ser atrac ti va pa ra el hom bre pri mi ti vo. Los dos ríos que
la en cua dran tie nen ma ni fes ta cio nes im pre vi si bles, so bre to do
el Ti gris. Cuan do las aguas del des hie lo de las mon ta ñas des‐ 
cien den al va lle, los ríos só lo pue den con tro lar se con los ma yo‐ 
res es fuer zos, ya que el des ni vel que exis te en tre su en tra da en
el te rri to rio alu vial y su des em bo ca du ra —350  km— es de
34 m. Una y otra vez Ti gris y Éu fra tes han cam bia do de cur so.
Y no es de ex tra ñar que en es te país se si tua ra el mi to del Di lu‐ 
vio Uni ver sal. La re gión es ta ba en ton ces cu bier ta por pan ta nos
y ca ña ve ra les más ex ten sos que los ac tua les, y los co lo nos pri‐ 
mi ti vos, in clu so en Ba bi lo nia del Nor te, te nían que crear es pa‐ 
cio pa ra sus vi vien das cor tan do las ca ñas, co mo aún hoy ha cen
los ára bes Ma‘dān en zo nas inun da das. Sin em bar go, la ra zón
prin ci pal era que Ba bi lo nia no per mi tía la irri ga ción na tu ral,
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ba se de la vi da se den ta ria de las zo nas ve ci nas, ya que se ha lla ba
fue ra de la zo na en que pue de con tar se con una me dia anual de
llu via de 200 mm. Es más, en tre la zo na de cul ti vo de llu via y
Ba bi lo nia se ex tien de una fran ja de unos 200 km de an cho de
plu vio si dad tan in se gu ra que só lo per mi tía la exis ten cia de pas‐ 
to res tras hu man tes. Los pri me ros agri cul to res que se es ta ble‐ 
cie ron en Ba bi lo nia tu vie ron que dar el pa so im por tan te, aun‐ 
que di fí cil, del cul ti vo de llu via al cul ti vo de re ga dío. Aun cuan‐ 
do al prin ci pio só lo se cons tru ye ran sis te mas de irri ga ción de
ex ten sión li mi ta da, és tos exi gían un es fuer zo co lec ti vo, co sa
des co no ci da pa ra el cam pe sino de las zo nas ve ci nas. Pe ro has ta
la trans for ma ción de Ba bi lo nia en el ager to tius orien tis fer ti lis si‐ 
mus[11] el sis te ma de re ga dío tu vo que am pliar se, per fec cio nar se
y sos te ner se en un cons tan te y du ro es fuer zo.

La in ten si dad del tra ba jo de di ca do a las ins ta la cio nes de rie‐ 
go de pen día, na tu ral men te, del nú me ro de co lo nos y de su or‐ 
ga ni za ción. Por des gra cia no po de mos cal cu lar ni si quie ra
apro xi ma da men te la den si dad de co lo ni za ción del país en épo‐ 
ca pri mi ti va. Sa be mos que en ton ces to das las par tes de Ba bi lo‐ 
nia es ta ban ha bi ta das, pe ro no po de mos es ta ble cer la ex ten sión
de los di ver sos po bla dos ni su nú me ro y den si dad. Es to se de be
a que los res tos de los es tra tos más an ti guos se ha llan a gran
pro fun di dad ba jo rui nas ha bi ta das has ta épo ca his tó ri ca, por lo
cual son di fí cil men te ac ce si bles, y es to úni ca men te en una su‐ 
per fi cie muy li mi ta da; los asen ta mien tos ha bi ta dos du ran te un
pe río do bre ve han que da do tan ba jos que se en cuen tran en te‐ 
rra dos ba jo una ca pa alu vial de unos dos me tros de es pe sor,
acu mu la da en tre la épo ca pri mi ti va y hoy.

La épo ca prehis tó ri ca de Ba bi lo nia se di vi de en tres fa ses
prin ci pa les, ca rac te ri za das fun da men tal men te por su ce rá mi ca:
1) la de Eri du, con si de ra da has ta aho ra co mo la fa se más an ti‐ 
gua de la vi da se den ta ria ba bi ló ni ca, es tá ates ti gua da por una
lar ga se rie de es tra tos des cu bier tos en Eri du, en el ex tre mo sur
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del país. Tam bién se pre sen ta en Ur, Te ll el-‘Obēd jun to a Ur,
en la qal‘a[12] de Ḥa j ji Mo ḥa m med al oes te de Uruk, en el sur de
Ba bi lo nia, así co mo en Ni ppur en Ba bi lo nia cen tral y en Rās
el-‘Am yā[13] en Ba bi lo nia del Nor te. La ce rá mi ca es tá tra ba ja da
en torno len to y es en ge ne ral mo no co lor, aun que a ve ces
mues tra di bu jos geo mé tri cos rea li za dos a ma ne ra de acua re la
so bre fon do blan co. Las re pre sen ta cio nes na tu ra lis tas apa re cen
ra ras ve ces. Los co lo res va rían se gún el gra do de coc ción;
abun dan los to nos vio le ta y ver de. La for ma bá si ca es un pla to
con bor de an cho y pro fu sa de co ra ción in te rior. Ge ne ral men te
fal tan pi co y asas.

Fig. 4. Re ci pien te de ce rá mi ca de la fa se de Eri du.

2) La fa se de el-‘Obēd: La se gun da fa se de la evo lu ción
prehis tó ri ca ba bi ló ni ca apa re ce tam bién en Eri du, pa ra le la‐ 
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men te a la ce rá mi ca de Eri du, du ran te lar go tiem po, y en Ur y
Uruk en nu me ro sos es tra tos. Su área de ex ten sión al can za ba
des de el sur has ta el cur so in fe rior del Di yā la, al no res te de Ba‐ 
g dad[14]. La ce rá mi ca con de co ra ción en co lor ma rrón os cu ro
so bre fon do ver do so es ca rac te rís ti ca de es ta fa se. Los di bu jos
sue len ser, co mo en la ce rá mi ca de Eri du, geo mé tri cos; se dan
ca sos de re pre sen ta cio nes na tu ra lis tas, so bre to do en Gir su y
en Te ll ‘Uqēr, en el nor te de Ba bi lo nia. En el cur so del tiem po
se pue de ob ser var un em po bre ci mien to de los di bu jos y un des‐ 
cui do pro gre si vo en la fac tu ra que de no tan una ver da de ra de‐ 
ca den cia de la ce rá mi ca po li cro ma da. Las for mas de los re ci‐ 
pien tes son, sin em bar go, más va ria das que en la fa se an te rior; a
me nu do apa re cen pi cos, pe ro las asas si guen sien do po co co‐ 
rrien tes. Aun que se pue de es ta ble cer cier ta con ti nui dad en tre la
ce rá mi ca de Eri du y la de el-‘Obēd, la nue va fa se de bió co rres‐ 
pon der a im pul sos es pe cí fi cos. Su ori gen, sin em bar go, no ha
si do es ta ble ci do to da vía.

Fig. 5. Ce rá mi ca de la fa se de el-‘Obēd.

3) Fa se de Uruk: En es ta fa se de la evo lu ción, ob ser va da so‐ 
bre to do en Uruk, pe ro ex ten di da por to da Ba bi lo nia y aún más
le jos, co mo ve re mos más ade lan te, pier de su pre do mi nio la ce‐ 
rá mi ca po li cro ma da. En su lu gar apa re ce un ti po de ce rá mi ca
sin po li cro mar y otro ti po cu bier to de pin tu ra ro ja o gris. El ti‐ 
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po gris sue le ir ador na do con in ci sio nes li nea res (de co ra ción
«en pei ne»). Son ca rac te rís ti cos los re ci pien tes con asas tor nea‐ 
das y las ja rras con pi co do bla do ha cia aba jo. En ge ne ral, la ce‐ 
rá mi ca se tra ba ja ba ya en el torno rá pi do. Tam bién la ce rá mi ca
de la fa se de Uruk co exis te du ran te al gún tiem po con la ce rá‐ 
mi ca de el-‘Obēd, has ta la des apa ri ción de la ce rá mi ca po li cro‐ 
ma da.

Fig. 6. Ce rá mi ca de la fa se de Uruk.

Las tres fa ses prehis tó ri cas de Ba bi lo nia ocu pa ron un lar go
pe río do de tiem po. En Uruk, don de las ex ca va cio nes más pro‐ 
fun das han al can za do só lo los es tra tos más re cien tes de la fa se
de el-‘Obēd, se han acu mu la do, has ta fi nes de la prehis to ria, di‐ 
ver sos es tra tos has ta al can zar un gro sor de 16 m. En Eri du se
ob ser va un es pe sor pa re ci do. Sin em bar go, con vie ne te ner en
cuen ta que en aque lla épo ca los po bla dos se eri gían lo más al to
po si ble, pa ra evi tar los efec tos de las inun da cio nes. Dis po ne‐ 
mos de una fe cha por C14 pa ra la ca pa más pro fun da de Uruk:
4114 ± 160 a. C. Por tan to, po de mos si tuar las tres fa ses prehis‐ 
tó ri cas de Ba bi lo nia, apo yán do nos tam bién en los da tos que te‐ 
ne mos so bre la ce rá mi ca de Te ll Ḥa laf, ha cia 5000-3100 a. C.
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Los po bla dos prehis tó ri cos de Ba bi lo nia nos mues tran co‐ 
mu ni da des ru ra les que vi vían de la agri cul tu ra, la hor ti cul tu ra,
la ga na de ría, la pes ca y la ca za. Los ani ma les do més ti cos co no‐ 
ci dos eran la ove ja, la ca bra, la va ca, el pe rro y se gu ra men te
tam bién el asno. Se cul ti va ban las mis mas cla ses de ce rea les y
de plan tas que en las zo nas de cul ti vo de llu via, con la di fe ren‐ 
cia de que el oli vo no se da ba en Ba bi lo nia y sí, en cam bio, la
pal me ra. La tra di ción ba bi ló ni ca sitúa el lu gar de ori gen de és ta
en Til mun, es de cir, la is la de Baḥ ra in, en el Gol fo Pér si co, y la
tie rra fir me in me dia ta a ella. La tra di ción pu do ba sar se en he‐ 
chos an ti guos, co mo su ce de con el re cuer do del ori gen del tri go
ba bi ló ni co en los paí ses mon ta ño sos ve ci nos, que se con ser vó
de ma ne ra asom bro sa: en un mi to su me rio, cu ya co pia da ta del
si glo XVI II a. C., se re la ta que el dios del cie lo, Anu, ba jó tri go,
ce ba da y cá ña mo del cie lo a la tie rra. En lil, el dios del reino su‐ 
me rio, amon to nó to do en las mon ta ñas y «ce rró las mon ta ñas
co mo con una puer ta». En ton ces los dio ses Ni na zu y Nin ma da
de ci die ron «dar a co no cer el tri go a Su mer, el país que no co‐ 
no ce el tri go»[15].

La aven tu ra de tras plan tar las plan tas, de las re gio nes mon‐ 
ta ño sas y pr óxi mas a las mon ta ñas del cre cien te fér til al cli ma
di fe ren te de la lla nu ra alu vial y a un te rreno re ga do ar ti fi cial‐ 
men te, se vio co ro na da por el éxi to. La ce ba da cul ti va da en la
zo na del cre cien te fér til, per te ne cien te a una va rie dad de dos fi‐ 
las de gra nos por es pi ga, pro du jo en las con di cio nes com ple ta‐ 
men te di fe ren tes de la lla nu ra una mu ta ción con seis fi las de
gra nos que más tar de se ex ten dió por to do el mun do an ti guo.
Asi mis mo au men tó en la zo na de re ga dío el ta ma ño de los gra‐ 
nos del lino, con el con si guien te in cre men to de la pro duc ción
de acei te y fi bras de lino[16].

Las vi vien das cons trui das con ado bes sin co cer o ba rro
pren sa do fue ron ad qui rien do ya en la fa se de el-‘Obēd, tras
unos co mien zos pri mi ti vos, una cier ta re gu la ri dad. A me nu do
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ser vían de vi vien da ca ba ñas cu bier tas de jun cos, co mo las que
se uti li zan aún hoy en el Iraq, so bre to do en las zo nas pan ta no‐ 
sas. La evo lu ción de los edi fi cios del cul to fue más rá pi da; co‐ 
men zó en Eri du, con pe que ñas cons truc cio nes de una es tan cia,
y de sa rro lló en la fa se de el-‘Obēd un ti po de cons truc ción que
se man tu vo has ta fi na les de la épo ca prehis tó ri ca. So bre una te‐ 
rra za ar ti fi cial se yer gue un edi fi cio rec tan gu lar (24 x 12,5 m)
con dos alas la te ra les que flan quean un es pa cio cen tral don de
se ha llan el al tar y el pe des tal. Po de mos con si de rar es te ti po de
cons truc ción co mo pre cur sor del «zi gu rat», o tem plo-to rre,
que es la for ma de cons truc ción re li gio sa más ca rac te rís ti ca de
Ba bi lo nia. La gi gan tes ca to rre es ca lo na da de Na bu co do no sor
en Ba bi lo nia (605-562) es uno de sus ejem plos más tar díos. El
tem plo de Eri du es tá cons trui do en el mis mo lu gar don de se le‐ 
van ta el «zi gu rat» de Enki, el dios su me rio de la sa bi du ría, que
da ta de la épo ca de la II di n as tía de Ur (ha cia 2050 a. C.), lo cual
da tes ti mo nio de una tra di ción de cul to inin te rrum pi da.
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Fig. 7. Tem plo del es tra to VII de Eri du.

El in ven ta rio de los po bla dos prehis tó ri cos ba bi ló ni cos con‐ 
tie ne to dos los uten si lios co rres pon dien tes al ni vel de la épo ca.
Ade más de la ce rá mi ca, que fue pa san do a ser ob je to de uso en
me di da cre cien te, ha lla mos pie dras de sí lex y ob si dia na ta lla‐ 
dos, ho ces de ba rro y cla vos de ba rro cur va do cu yo uso prác ti‐ 
co aún no se ha des cu bier to. Mu chos de los ob je tos fa bri ca dos
con ma te ria les pe re ce de ros, co mo ma de ra, cue ro y fi bras, no
han de ja do res tos. Es im por tan te su bra yar que en aque lla épo ca
no se de pen día ex clu si va men te de las ma te rias pri mas in dí‐ 
genas. El sí lex se traía de la me s e ta ará bi ga; la ob si dia na, de
Me so po ta mia; el as fal to ne ce sa rio pa ra la fa bri ca ción de he rra‐ 
mien tas y, so bre to do, pa ra la cons truc ción de bar cos, pro ve nía
de Hīt[17], en el cur so me dio del Éu fra tes, o de los ac tua les cam‐ 
pos pe tro lí fe ros de Ki rkūk o Mōṣul. El me tal no apa re ce en las
rui nas ba bi ló ni cas de la fa se de el-‘Obēd, pe ro de bió uti li zar se
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en Ba bi lo nia des de épo ca muy tem pra na, ya que era co no ci do
en la fa se de Te ll Ḥa laf. Un mo de lo de ba rro de un bar co de ve la
ha lla do en una tum ba de fi nes de la fa se de el-‘Obēd[18] ha ce su‐ 
po ner que en aque lla épo ca exis tían co mu ni ca cio nes con los te‐ 
rri to rios pe ri fé ri cos del Gol fo Pér si co. Ba bi lo nia par ti ci pa ba
se gu ra men te en un im por tan te in ter cam bio de pro duc tos. Es
di fí cil ave ri guar qué cla se de pro duc tos pro du cía Ba bi lo nia pa‐ 
ra es te in ter cam bio, pues eran, si no ex clu si va men te, al me nos
en su ma yor par te, de ma te ria les pe re ce de ros. En tre los pro‐ 
duc tos ag rí co las pre do mi na rían los ce rea les, es pe cial men te la
ce ba da de seis fi las de gra nos y los dá ti les. Qui zá se in ter cam‐ 
bia ran ya en aquel tiem po te ji dos, co mo más tar de en épo ca
his tó ri ca. Pa ra Ba bi lo nia tam bién es vá li do el prin ci pio se gún el
cual una eco no mía pu ra men te agra ria no pue de ab sor ber to tal‐ 
men te los au men tos de po bla ción sin ex por ta ción y co mer cio
ex te rior.

Las creen cias re li gio sas de los pri mi ti vos ha bi tan tes de Ba bi‐ 
lo nia es tán ates ti gua das en los im por tan tes tem plos de di ca dos
al dios prin ci pal en Eri du. Los sa cri fi cios de pes ca dos y la si tua‐ 
ción de los tem plos ba jo el pos te rior «zi gu rat» del dios Enki
de mues tran una tra di ción cons tan te has ta la épo ca his tó ri ca;
Enki se re pre sen ta en épo ca pos te rior con sur ti do res de agua
en los que na dan pe ces salien do de sus hom bros. Son tam bién
muy in te re san tes las fi gu ras de ba rro que apa re cen en to dos los
po bla dos de la épo ca de el-‘Obēd. Una fi gu ri ta de ba rro que re‐ 
pre sen ta a una mu jer en po si ción de dar a luz per te ne ce aún a
la fa se de Eri du y tie ne cier ta re la ción con las fi gu ras fe men i nas
de la épo ca de Te ll Ḥa laf[19]. Las fi gu ras de ba rro de el-‘Obēd re‐ 
pre sen tan en ge ne ral hom bres y mu je res de pie. Las ca be zas se
alar gan ha cia atrás en for ma de pi co. La co lo ca ción obli cua de
los ojos da a las es ta tui llas una ex pre sión de rep til. Las fi gu ras
mas cu li nas tie nen a me nu do los bra zos for ma dos co mo alas.
En tre los ani ma les re pre sen ta dos pre do mi nan, co mo en la fa se



38

de Te ll Ḥa laf, el to ro y la va ca, pe ro tam bién exis ten fi gu ras de
ani ma les sal va jes. A ve ces se co lo ca ban te rra co tas en las tum‐ 
bas.

La pre sen cia de ac ce so rios fu ne ra rios en las tum bas, ge ne ral‐ 
men te ce rá mi ca, ates ti gua la creen cia en una vi da ul tra te rre na,
aun que na tu ral men te no nos co mu ni can na da es pe cí fi co so bre
es ta creen cia. Al go más con cre to nos di cen los ha llaz gos de pe‐ 
rros de ca za en las tum bas, co lo ca dos so bre el pe cho del due ño
y pro vis tos de un pla to con car ne[20]. El mo de lo de ba rro de un
ve le ro, ci ta do más arri ba, in di ca que se creía po der con ser var
por me dio de fór mu las má gi cas la pro fe sión ejer ci da en la tie‐ 
rra tam bién en el más allá. Es ta creen cia pue de re la cio nar se
con la cos tum bre, ates ti gua da es po rádi ca men te du ran te la épo‐ 
ca pro to di nás ti ca, de en te rrar a los per so na jes im por tan tes con
sus cria dos. Pe ro di fie re de és ta de ci si va men te, ya que, en la
épo ca de el-‘Obēd, el di fun to no te nía que con ti nuar en el más
allá al ser vi cio de una per so na su pe rior.

Dis po ne mos de po cos da tos so bre la an tro po lo gía de la épo‐ 
ca prehis tó ri ca de Ba bi lo nia. Los es que le tos de una ne cró po lis
de el-‘Obēd tar dío ha lla dos en Eri du, en te rra dos en cis tas de
ado bes y tum ba dos, tie nen unas di men sio nes asom bro sas,
mien tras que los es que le tos de la pri me ra épo ca di nás ti ca co‐ 
rres pon den a una po bla ción de es ta tu ra re du ci da[21]. Tan to es‐ 
tos es que le tos co mo los más an ti guos de Te ll Ḥa ssū na, jun to a
Mōṣul, y los de Te pe Gau ra, de la pri me ra épo ca de Te ll Ḥa laf,
se atri bu yen a la ra za me di te rrá nea[22], a la que, por tan to, se de‐ 
be ría la crea ción de la an ti quí si ma cul tu ra de Ba bi lo nia y, en
ge ne ral, de la cul tu ra ru ral del Orien te Pr óxi mo.

Po co po de mos de cir de la con di ción étni ca de los ha bi tan tes
prehis tó ri cos del país. Úni ca men te apo yán do nos en los he chos
de la épo ca pri mi ti va, en la que es tá ates ti gua do, con bas tan te
se gu ri dad, que los su me rios eran la fuer za mo triz de la épo ca,
po de mos de du cir que és tos en tra rían al gún tiem po an tes en el
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país, es de cir, lo más tar de en la fa se de Uruk, sin que por eso se
pue da re la cio nar con su lle ga da la des apa ri ción de la ce rá mi ca
po li cro ma da. Es po si ble que los su me rios for ma ran ya par te de
los pri me ros po bla do res.

Ana li zan do la cul tu ra de los ha bi tan tes prehis tó ri cos de Ba‐ 
bi lo nia des cu bri mos re la cio nes cla ras con el es te y el su res te, o
sea con Su sia na, don de se han ha lla do, en Te ll Jōwi y Ja‘fa rā bād,
pie zas de ce rá mi ca idén ti ca a la ce rá mi ca de Eri du, pe ro tam‐ 
bién con la me s e ta ira ní, es pe cial men te con Fārs. Por otro la do
hay re la cio nes evi den tes con la cul tu ra de Te ll Ḥa laf en Me so‐ 
po ta mia[23]. Da la im pre sión de que el te rri to rio alu vial de Ba bi‐ 
lo nia fue po bla do por agri cul to res del nor te y del es te. Pro ba‐ 
ble men te, el rá pi do au men to de po bla ción en las zo nas de agri‐ 
cul tu ra ar ti fi cial men te irri ga da obli gó a una par te de és ta a ro‐ 
tu rar nue vos te rri to rios.

Du ran te el tiem po en que Ba bi lo nia rea li za ba las tres fa ses
de su evo lu ción prehis tó ri ca tu vie ron lu gar, en las re gio nes ve‐ 
ci nas del nor te y del no roes te, trans for ma cio nes que co rres‐ 
pon den de mo do sor pren den te a los acon te ci mien tos ob ser va‐ 
dos en Ba bi lo nia. Des pués del apo geo de la ce rá mi ca de Te ll
Ḥa laf se re gis tra en to da la zo na de su in fluen cia una cla ra de‐ 
ca den cia de la po li cro mía; un po co más tar de se ha ce pa ten te
en to das par tes la rup tu ra que pro vo ca en el sur la apa ri ción de
la ce rá mi ca sin pin tar de Uruk. La evo lu ción pa ra le la es tan
evi den te que po de mos ha blar de una fa se de el-‘Obēd y de una
fa se de Uruk en las zo nas ve ci nas de Ba bi lo nia, aun que no se
al can za ba una iden ti dad cul tu ral to tal en to do es te am plio te‐ 
rri to rio[24]. A pe sar de la cla ri dad con que se re fle ja es ta am plia
evo lu ción en los ma te ria les ha lla dos, es di fí cil in ter pre tar los
acon te ci mien tos. De mo men to se pue de es ta ble cer con se gu ri‐ 
dad que ya en ton ces exis tie ron re la cio nes en tre las di fe ren tes
zo nas del Pr óxi mo Orien te, fo men ta das por un in ter cam bio in‐ 
ten so de pro duc tos. ¿Bas ta es te he cho pa ra ex pli car por com‐ 
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ple to la es tre cha evo lu ción pa ra le la? Nues tros co no ci mien tos
de la épo ca pri mi ti va y de los pe río dos pos te rio res, en los que
apa re cen uni da des étni cas co lo ni zan do zo nas li mi ta das, nos re‐ 
cuer dan que te ne mos que con tar con re pe ti das y gi gan tes cas
mi gra cio nes de pue blos. És tas no po dían pro ve nir de las zo nas
en las que aún no se ha bía da do pa so a la cul tu ra ru ral, ya que la
den si dad de po bla ción se man ten dría allí en el ba jo ni vel de la
épo ca de los ca za do res, o de los nó ma das pas to res. Por el con‐ 
tra rio, la zo na cen tral de la cul tu ra ru ral, el cre cien te fér til, con
su rá pi do au men to de po bla ción, es ta ba obli ga da a la ex pan‐ 
sión. La co lo ni za ción de Ba bi lo nia es el ejem plo más cla ro de
ello. Tam bién en Ana to lia y en el Irán fue ron co lo ni za dos por
agri cul to res am plios te rri to rios. In clu so zo nas tan po co fa vo re‐ 
ci das cli má ti ca men te co mo la re gión nor te del Ne gev, en Pa les‐ 
ti na, fue ron co lo ni za das en aquel tiem po.
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Fig. 8. Tem plo de Uruk (es tra tos V-IVb).
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Ac tual men te se dis cu te la cues tión de la in fluen cia de las cul‐ 
tu ras ru ra les del Pr óxi mo Orien te, en es pe cial si par ti ci pa ron
de ci si va men te en el de sa rro llo de las cul tu ras ru ra les neo lí ti cas
de Eu ro pa o si és tas, por el con tra rio, fue ron crea cio nes au tóc‐ 
to nas de la re gión si tua da en el cur so me dio e in fe rior del Da‐ 
nu bio.

V.  LOS CO MIEN ZOS DE LA HIS TO RIA EN BA BI LO NIA

En el cur so de la lar ga prehis to ria de Ba bi lo nia se ini cia una
evo lu ción, cu yo ori gen y cu yas fuer zas im pul so ras aún no pue‐ 
de es ta ble cer la ar queo lo gía, pe ro cu yo re sul ta do se pre sen ta
an te no so tros co mo un he cho com ple ta men te nue vo: la cul tu ra
ur ba na de los su me rios. Sus ca rac te rís ti cas son la ar qui tec tu ra
mo nu men tal re li gio sa, el gran de sa rro llo de la es cul tu ra y del
re lie ve y, ade más, el ini cio de la es cri tu ra. La nue va épo ca sur‐ 
gió sin rup tu ra del úl ti mo pe río do prehis tó ri co, de la fa se de
Uruk. En los nue vos po bla dos con ti nua ban los an ti guos pue‐ 
blos, con la di fe ren cia de que al gu nos se de sa rro lla ban has ta
for mar ver da de ras ciu da des. Los tem plos si guen el es que ma de
la épo ca de el-‘Obēd. La ce rá mi ca si gue, de mo men to, las lí neas
de la épo ca de Uruk.

En Uruk, don de se ha po di do ana li zar con ma yor cla ri dad,
en to das sus pe cu lia ri da des, la fa se an ti gua de la cul tu ra, se ha
ha lla do en el es tra to IV de Ean na el re cin to sagra do de la dio sa
Inan na, dio sa de la es tre lla Ve nus, de la lu cha y del amor, don de
ha bía gran des de pó si tos de ba rri tas de ba rro uti li za das pa ra la
de co ra ción de mu ros, co mo só lo se en cuen tran en cons truc cio‐ 
nes re li gio sas de im por tan cia. La mu ra lla que ro dea el gran
san tua rio se re mon ta al me nos a es te es tra to. Apa re cen tam bién
allí unos se llos ci lín dri cos de un ti po muy ex ten di do en el es‐ 
tra to IVb. El tem plo más an ti guo con ser va do per te ne ce al es‐ 
tra to V-IVb. Es tá cons trui do so bre una ba se de pie dra cal cá rea
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que de bía ase gu rar le una lar ga du ra ción, y mi de 75 x 29 m, es
de cir, es sie te ve ces más gran de que el úl ti mo tem plo de la fa se
de el-‘Obēd que se ha lla en Eri du. Las pie dras pa ra la cons truc‐ 
ción pro ve nían de la la de ra de la me s e ta ará bi ga, a unos 60 km
del em pla za mien to del tem plo. El pla no si gue el es que ma del
tem plo de Eri du, con es pa cio cen tral y dos alas la te ra les. La
for ma en T de la na ve cen tral y la ca be ce ra trans ver sal con tres
es tan cias, de las cua les la cen tral es tá de di ca da al cul to, cons ti‐ 
tu yen una no ve dad. A es ta cons truc ción mo nu men tal, cu ya dis‐ 
po si ción si mé tri ca ates ti gua gran ma es tría ar qui tec tó ni ca, per‐ 
te ne ce otro tem plo más pe que ño, si tua do per pen di cu lar men te
al «tem plo de pie dra cal cá rea», so bre una te rra za ba ja. En tre
am bos tem plos se ha lla un pa tio, cu yas pa re des es ta ban de co ra‐ 
das par cial men te con un mo sai co tri co lor de ba rri tas de ba rro.
Des de el pa tio se te nía ac ce so a una sa la de pi la res y a la te rra za.
En el si guien te es tra to —IVa— en contra mos otra vez dos tem‐ 
plos jun tos, uno de los cua les, muy re cons trui do, mi de 83 x
253 m. El se gun do es tá con ser va do por com ple to y mi de 55 x
22 m. Uni dos a un edi fi cio de en tra da for man un con jun to ar‐ 
qui tec tó ni co de am plias di men sio nes, Otro tem plo de la ca‐ 
pa IV ha si do des cu bier to a unos 300 m al no roes te del «tem plo
de pie dra cal cá rea». Sus mu ros es tán cons trui dos, so bre una
ba se de pie dra cal cá rea, en ye so pu ro, si guien do una téc ni ca de
va cia do muy po co ha bi tual en es ta re gión. Los mu ros ex te rio‐ 
res, la na ve cen tral y la mu ra lla del pa tio es tán de co ra dos con
mo sai cos de pie dra y de ba rri tas de ba rro. Es fá cil ha cer se una
idea del tra ba jo que re que ría una cons truc ción de es ta en ver ga‐ 
du ra.
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Fig. 9. Tem plo del es tra to IVa de Uruk.

En el es tra to III se han ha lla do, en el área de los tem plos del
es tra to V-IV, de ba jo del cen tro del san tua rio pos te rior de Ean‐ 
na (don de Ur na m mu y Shul gi le van ta ron un «zi gu rat» ha cia
2100 a. C.) res tos pre cur so res de un «zi gu rat» que no tar dó en
ad qui rir di men sio nes muy am plias. Com ple jos ar qui tec tó ni cos
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re li gio sos aná lo gos a las te rra zas y tem plos de Eri du se han
des cu bier to en Uruk en la mis ma zo na don de fue ve ne ra do en
épo ca pos te rior el dios su me rio Anu, dios má xi mo del pan teón
ba bi ló ni co. Una cons truc ción idén ti ca a és ta fue des cu bier ta en
Te ll ‘Uqēr, en el nor te de Ba bi lo nia. So bre los mu ros de es te
tem plo se con ser va ban res tos de pin tu ra que re pre sen tan ani‐ 
ma les y una pro ce sión re li gio sa[25].

Fig. 10. Re cons truc ción del zi gu rat de Anu de Uruk.

De la mis ma épo ca que los tem plos des cri tos da tan im por‐ 
tan tes tes ti mo nios del ar te de los se llos. Mien tras que en la
prehis to ria de Ba bi lo nia y de las zo nas ve ci nas se uti li zó ex clu‐ 
si va men te el se llo de es tam pa, en Uruk co men zó a uti li zar se, en
el es tra to IV lo más tar de, el se llo ci lín dri co, que pre do mi nó en
Ba bi lo nia y más allá de sus fron te ras has ta épo ca tar día. En
com pa ra ción con el for ma to li mi ta do del se llo de es tam pa, el
se llo ci lín dri co ofre cía al ar tis ta una ma yor su per fi cie so bre la
que re pre sen tar te mas ex ten sos. El se llo ci lín dri co se uti li za ba
pre fe ren te men te pa ra se llar va si jas con con te ni do va lio so, ce‐ 
rra das con una ta pa de ba rro. Pos te rior men te tam bién ser vían
pa ra se llar ta bli llas de ba rro es cri tas.

Los se llos ci lín dri cos de la épo ca pri mi ti va ba bi ló ni ca se di‐ 
vi den en cua tro gru pos di fe ren tes. Nos de di ca re mos a ellos con
al gún de ta lle, ya que las di fe ren cias de con te ni do y de es ti lo que
mues tran per mi ten sa car con clu sio nes his tó ri cas im por tan tes:
el pri mer gru po es tá for ma do por se llos ci lín dri cos gran des, so‐ 
bre los que el ar tis ta crea ba fi gu ras plás ti cas. Jun to a es ce nas re‐ 
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fe ren tes al cul to, de lan te de tem plos y de al ta res, y re pre sen ta‐ 
cio nes de na ves con ca rác ter sagra do, apa re cen es ce nas de lu‐ 
chas, en tre las que se en cuen tra un com ba te de ca rros; y es ce‐ 
nas de ca za y lu cha con ani ma les sal va jes pa ra de fen der los re‐ 
ba ños. Tam bién hay re pre sen ta cio nes de ani ma les pe lean do.
Las es ce nas de la vi da co ti dia na son po co co rrien tes. La fi gu ra
prin ci pal es el so be rano, que se re co no ce por su es ta tu ra y su
in du men ta ria, por el pe lo re co gi do con una cin ta, la bar ba y la
fal da de red que le lle ga has ta los to bi llos. Se le re pre sen ta en
ac ti vi da des re li gio sas o pro fa nas. Los se llos de es te ti po pre do‐ 
mi nan en Uruk, pe ro son ra ros en el nor te de Ba bi lo nia y no se
ha llan en la re gión del Di yā la. El gru po más co rrien te de Uruk,
des pués del an te rior, es el de co ra do con com po si cio nes «he rál‐ 
di cas», en las que a me nu do apa re cen gru pos an ti té ti cos. Son
ca rac te rís ti cas las re pre sen ta cio nes de ser pien tes o se res mix‐ 
tos, cu yos cue llos se en tre la zan. Al ter cer gru po, ex ten di do so‐ 
bre to do en la re gión del Di yā la, pe ro tam bién en Ba bi lo nia del
nor te, y que apa re ce ais la da men te en Uruk, per te ne cen pe que‐ 
ños se llos ci lín dri cos, que se dis tin guen de los otros gru pos por
el ma te rial. Las de co ra cio nes —ani ma les es que má ti cos, que se
di suel ven en ra yas, pe ces, va ji llas, fi gu ras con tren zas, y for mas
que re cuer dan ara ñas—, es tán rea li za das en una téc ni ca sim ple
sin mu cho re fi na mien to. El cuar to gru po, ex ten di do asi mis mo
por la re gión del Di yā la y nor te de Ba bi lo nia, pe ro que no lle gó
a con so li dar se has ta la épo ca pri mi ti va, lle va ador nos abs trac‐ 
tos, co mo el tré bol de cua tro ho jas y la cruz de Mal ta.

De los se llos del pri mer gru po de ri van los re lie ves. En ellos
vol ve mos a en con trar al so be rano lu chan do con ar co y fle chas
contra los leo nes, o en ca be zan do una pro ce sión que lle va
ofren das a una sacer do ti sa de la dio sa Inan na o a la dio sa mis‐ 
ma. Muy di fun di das es ta ban las va si jas de pie dra de co ra das con
re lie ves, en los que los ar tis tas po dían ex pre sar su pre fe ren cia
por el al to rre lie ve[26].
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Los res tos de obras de bul to re don do son es ca sos en es ta
épo ca. Un frag men to de una es ta tui lla re pre sen ta po si ble men te
al so be rano, tal y co mo nos lo mues tran los se llos y los re lie ves.
La ca be za, muy mal con ser va da, de una fi gu ra fe men i na de
gran des di men sio nes pue de ser la re pre sen ta ción más an ti gua
de una di vi ni dad en fi gu ra hu ma na, ya que con ser va res tos de
un po los y de una do ble tia ra cor nu da. La tia ra cor nu da es en el
ar te ba bi ló ni co la in sig nia de la di vi ni dad[27]. La obra, con mu‐ 
cho, más im por tan te es una ca be za fe men i na de Uruk, que, a
pe sar del es ta do de te rio ra do en que ha lle ga do has ta no so tros,
trans mi te una idea de la ma du rez y de la ca li dad del ar te ba bi‐ 
ló ni co[28]. Los ar tis tas de es ta épo ca han crea do obras ma es tras
en la es cul tu ra de ani ma les, que de bie ron ser vir co mo amu le‐ 
tos[29].
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Fig. 11. Se llos ci lín dri cos de la épo ca pri mi ti va.

La crea ción más im por tan te de la épo ca pri mi ti va, la que se‐ 
pa ra es ta épo ca de ci si va men te de la prehis to ria y ha te ni do ma‐ 
yo res con se cuen cias, es la es cri tu ra. Los pri me ros tes ti mo nios
del es tra to IVa, de Uruk, re pre sen tan la fa se pri mi ti va de to da
es cri tu ra en Ba bi lo nia. Ca da sig no es cri to se gra ba con un fi no
bu ril de ca ña en el ba rro aún hú me do. Los sig nos son en par te
cla ra men te fi gu ra ti vos y co rres pon den a las de co ra cio nes de
re lie ves y se llos del pri mer gru po, ci ta do más arri ba; es de des‐ 
ta car que só lo a las de es te gru po. La ma yo ría de los sig nos es‐ 
cri tos re pre sen ta lo sig ni fi ca do en abre via cio nes muy cons cien‐ 
tes, que no po dían per te ne cer ex clu si va men te al mun do ima gi‐ 
na rio de un so lo ar tis ta. Por ejem plo, el sig no «mu jer» se re pre‐ 
sen ta ba por un trián gu lo. Los sig nos com pli ca dos, por ejem plo,
los re fe ri dos a per so nas en ac ti tu des de ter mi na das, co mo los
que apa re cen a me nu do en la es cri tu ra egip cia, se evi ta ban; los
in ven to res de la es cri tu ra bus can, por el con tra rio, des de un
prin ci pio, un me dio de co mu ni ca ción pa ra el uso co ti diano. La
es cri tu ra se trans for mó pron to en una es cri tu ra cur si va pa ra el
uso co rrien te, en la cual los sig nos ha bían per di do, ha cia fi nes
de la épo ca pri mi ti va, su ca rác ter de ima gen. El nú me ro de sig‐ 
nos fue muy gran de al prin ci pio, apro xi ma da men te unos 2000.
En el cur so de la evo lu ción has ta el de sa rro llo com ple to de la
es cri tu ra, ha cia fi nes de la épo ca pro to di nás ti ca, fue ron des car‐ 
ta dos ca si dos ter cios, que na tu ral men te se sus ti tu ye ron con
otras po si bi li da des nue vas.

La es cri tu ra ba bi ló ni ca es, por su sis te ma in te rior, una es cri‐ 
tu ra de con cep tos; es de cir, a ca da con cep to co rres pon de un
sig no o gru po de sig nos. Una es cri tu ra ba sa da en tal prin ci pio
pron to ten drá que bus car me dios pa ra am pliar sus po si bi li da‐ 
des de ex pre sión y cla ri dad. Es tos con sis ten, prin ci pal men te, en
el em pleo de sig nos igua les pa ra pa la bras de so ni do igual, pe ro
sig ni fi ca do di fe ren te, y, por con si guien te, en el de sa rro llo de
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sig nos si lá bi cos. El nom bre de per so na «en-líl-ti» que fi gu ra en
una ta bli lla de Je m det Naṣr, en Ba bi lo nia del nor te, per te ne‐ 
cien te a la mis ma épo ca que los do cu men tos del es tra to II Ib de
Uruk, cons ti tu ye un buen ejem plo de es ta evo lu ción. Es te nom‐ 
bre pue de in ter pre tar se so bre la ba se de ana lo gías pos te rio res
co mo «El dios En lil (dios prin ci pal de Ni ppur) con ser ve en vi‐ 
da». El sig no pa ra «vi da, con ser var en vi da» es una fle cha. En
prin ci pio es te sig no co rres pon día al con cep to su me rio «ti» =
fle cha, pe ro se tras la dó al ho mó ni mo «ti(l)» = vi da, di fí cil de re‐ 
pre sen tar pic to grá fi ca men te. Del mis mo mo do, la es cri tu ra
egip cia de ri vó de la ima gen del es ca ra ba jo (kh pr), el sig no kh pr,
«de ve nir», aun que en el sis te ma egip cio se re pre sen ta úni ca‐ 
men te la es cri tu ra con so nán ti ca, que dan do sin pre ci sar la vo cá‐ 
li ca. El pun to de par ti da pa ra la for ma ción de sig nos si lá bi cos
es tá en la acen tua ción del ele men to so no ro li ga do a un sig no,
ele men to que se con vier te en por ta dor de un sig ni fi ca do. La
per vi ven cia de sig nos con cep tua les jun to a sig nos si lá bi cos es
ras go ca rac te rís ti co de la es cri tu ra ba bi ló ni ca —la lla ma da cu‐ 
nei for me— has ta su des apa ri ción en el si glo pri me ro des pués
de Cris to, y se con ser vó tam bién cuan do otros pue blos, co mo
el aca dio, el hu rri ta y el hi ti ta, adop ta ron la es cri tu ra ba bi ló ni ca
pa ra re pre sen tar sus pro pias len guas.

Los tes ti mo nios es cri tos más an ti guos son do cu men tos ad‐ 
mi nis tra ti vos, re la cio na dos con la eco no mía de los gran des
tem plos. No apa re cen cró ni cas his tó ri cas y obras li te ra rias es‐ 
cri tas has ta épo ca pos te rior, en la épo ca pro to di nás ti ca. Sin
em bar go, ya en la fa se más an ti gua de la es cri tu ra se en se ña ba
el ar te de es cri bir en el tem plo y en las es cue las con ayu da de
lis tas de pa la bras. Es tas lis tas, ha lla das ya en Je m det Naṣr en
Ba bi lo nia del nor te, se trans mi tie ron con tex to idénti co du ran‐ 
te mu cho tiem po, has ta la épo ca de la di n as tía de Akkad (des de
2340 a. C.). Eran los li bros de tex to so bre los que se ba sa ba el
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apren di za je de la es cri tu ra en to da Ba bi lo nia, y más tar de en
Elam y Asi ria.

¿Qué len gua ani ma los mo nu men tos li te ra rios de la épo ca
pri mi ti va y quié nes eran los in ven to res de la es cri tu ra, crea do‐ 
res a la vez de to da la cul tu ra de la eta pa pri mi ti va de Ba bi lo‐ 
nia? Co mo los sig nos con cep tua les no re fle jan na da de la for ma
so no ra de las pa la bras de sig na das, só lo tie nen va lor in for ma ti‐ 
vo pa ra no so tros los ca sos en que se uti li zan sig nos con cep tua‐ 
les pa ra tér mi nos ho mó ni mos, o aqué llos en que apa re cen sig‐ 
nos si lá bi cos. En el ca so de la fa se Uruk  II Ib es tá ates ti gua do,
por el re fe ri do nom bre de en-líl-ti, «¡En lil con ser ve en vi da!»,
que se tra ta ba de la len gua su me ria, pues só lo en és ta son ho‐ 
mó ni mos «ti», «fle cha» y «til», «vi vir». En la fa se Uruk IVa aún
no se ha ha lla do nin gún ca so se gu ro de em pleo de un sig no
con cep tual pa ra una pa la bra ho mó ni ma de sig ni fi ca do dis tin to,
ni tam po co de es cri tu ra si lá bi ca. Pe ro, en vis ta de que los de‐ 
más da tos no ates ti guan, en tre los es tra tos IVa y II Ib de Uruk,
nin gún cam bio de po bla ción, po de mos con si de rar a los su me‐ 
rios co mo in ven to res de la es cri tu ra y crea do res de la cul tu ra
pri mi ti va de Ba bi lo nia.

Pro ba ble men te nun ca se po drá pre ci sar de dón de pro ve nían
los su me rios que se ins ta la ron en la re gión alu vial del Iraq. Su
en tra da en el país se pro du jo en épo ca prehis tó ri ca, y el ma te‐ 
rial ar queo ló gi co prehis tó ri co ra ras ve ces res pon de a cues tio‐ 
nes que por su na tu ra le za son his tó ri cas. El su me rio per te ne ce
a las len guas aglu ti nan tes, que com bi nan se gún le yes fi jas pa la‐ 
bras in va ria bles. En es te ti po se in clu yen el ela mi ta, el pro to‐ 
kha tti y el hu rri ta-urar teo, nin guno de los cua les se re la cio na
con el su me rio. Tam po co se han po di do es ta ble cer re la cio nes
con las de más len guas aglu ti nan tes —las del gru po fi nou grio, el
mon gol, las len guas tur cas, el vas co y al gu nas len guas cau cá si‐ 
cas co mo el geor giano—. Las len guas aglu ti nan tes pue den di vi‐ 
dir se se gún ante pon gan o pos pon gan los ele men tos gra ma ti ca‐ 
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les for ma ti vos o uti li cen am bas po si bi li da des, pe ro el ti po su‐ 
me rio, que em plea la ante po si ción y la pos po si ción, co rres pon‐ 
de al geor giano, a al gu nas len guas del mis mo tron co y al vas co,
es de cir, es tá de ma sia do ex ten di do pa ra que po da mos de du cir
de es ta ca rac te rís ti ca con clu sio nes se gu ras. El su me rio se pre‐ 
sen ta, pues, com ple ta men te ais la do.

Afir mar que los su me rios fue ron en la épo ca pri mi ti va, y
tan to en el te rreno po lí ti co co mo en el cul tu ral, la cla se di ri gen‐ 
te de Ba bi lo nia, no quie re de cir que fue ran el úni co gru po étni‐ 
co allí es ta ble ci do. Te ne mos que con tar con la pre sen cia de po‐ 
bla do res de len gua se mi ta, a los que po de mos atri buir al gu nos
prés ta mos muy an ti guos al su me rio. Des gra cia da men te, es muy
di fí cil dis cer nir otras ca pas lin güís ti cas en el su me rio; tam po co
el he cho de que nu me ro sos to pó ni mos ba bi ló ni cos no pue dan
in ter pre tar se a par tir del ma te rial lin güís ti co su me rio ni, en ge‐ 
ne ral, pa rez can su me rios, per mi te sa car con clu sio nes se gu ras
por el mo men to.

Por el con tra rio, es tá cla ro que el su me rio no se ex ten dió
fue ra de las fron te ras de Ba bi lo nia. La ve ci na Elam no adop tó la
es cri tu ra su me ria, pe ro al co no cer la de sa rro lló, ha cia fi nes de la
épo ca pri mi ti va ba bi ló ni ca, la lla ma da «es cri tu ra pro toe la mi‐ 
ta». La au sen cia de es cri tu ra en el ám bi to asi rio has ta la épo ca
de la di n as tía de Akkad (des de 2340 a. C.) de mues tra que es ta
re gión se di fe ren cia ba étni ca, eco nó mi ca y po lí ti ca men te del
me dio día su me rio. Las di fe ren cias que re ve lan la glíp ti ca pri‐ 
mi ti va y la di fu sión de los gru pos de se llos in di can que el te rri‐ 
to rio del Di yā la no par ti ci pa ba más que par cial men te de la cul‐ 
tu ra su me ria. Las zo nas que lin da ban con Ba bi lo nia al nor te y
al es te es ta ban ha bi ta das —co mo aún en épo ca his tó ri ca lo es ta‐ 
ban en par te— por pue blos que ocu pa ban te rri to rios re la ti va‐ 
men te re du ci dos. Al go pa re ci do de bió su ce der en épo ca prehis‐ 
tó ri ca, aun que en ton ces pa re ce que exis tían gran des pro vin cias
cul tu ra les.
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La his to ria de los su me rios co mo pue blo es ta ba, se gún pa re‐ 
ce, de ter mi na da por la fal ta de in mi gran tes del pro pio pue blo o
de gru pos étni cos em pa ren ta dos, que am plia ran o com ple ta ran
su nú me ro. En es te pun to se ha lla ban en des ven ta ja fren te a los
ha bi tan tes de len gua se mi ta de las es te pas oc ci den ta les, que re‐ 
ci bían cons tante men te re fuer zos. Los su me rios aca ba ron por
di sol ver se en cuan to pue blo en una nue va co mu ni dad, en la que
pre do mi na ba el gru po se mi ta, y su len gua de jó de ha blar se. Es‐ 
to su ce dió ha cia 1900 a.  C. La la bor de es te gru po nu mé ri ca‐ 
men te re du ci do, que de ter mi nó de ma ne ra de ci si va la cul tu ra
ba bi ló ni ca has ta épo ca tar día, e in flu yó en to do el Orien te Pr‐ 
óxi mo, es por es ta ra zón aún más me ri to ria.

La épo ca de la cul tu ra pri mi ti va fue una épo ca de apo geo en
Ba bi lo nia. Los cen tros cul tu ra les eran ciu da des, que se ha bían
for ma do en par te por fu sión de va rios po bla dos. No sa be mos
cuán tas ciu da des exis tie ron en ton ces pe ro, se gu ra men te, to das
las que al can za ron al gu na im por tan cia en épo ca pos te rior ha‐ 
bían sali do ya en la épo ca pri mi ti va de la fa se ru ral. Es tos cen‐ 
tros se rían, de sur a nor te: Eri du, Ur, Uruk, Ba dti bi ra, La gash
(hoy al-Ḥi bā), Ni nā (hoy Sur gul), Gir su (hoy Te llō), Um ma (hoy
Jōkha), Ni ppur y, en el nor te de Ba bi lo nia, Kish, Si ppar, Aks‐ 
hak. El cen tro de gra ve dad se ha lla ba en el sur, don de Uruk
ocu pa ba el pri mer pues to. Hay que no tar que las ciu da des en‐ 
ton ces eran abier tas, a pe sar de que se co no cen asen ta mien tos
amu ra lla dos en el neo lí ti co tem prano. Po de mos de du cir de ello
que la si tua ción po lí ti ca de Ba bi lo nia era re la ti va men te es ta ble
du ran te la épo ca pri mi ti va.

El cul ti vo de los ce rea les se gún un sis te ma de re ga dío ya de‐ 
sa rro lla do y la cría de ga na do bo vino y me nor cons ti tuían la
ba se de la sub sis ten cia, co mo nos mues tran las imá ge nes de una
va si ja de cul to ha lla da en Uruk: en ci ma de una lí nea on du la da,
que re pre sen ta el agua, cre cen ce rea les, más aba jo ca mi nan ove‐ 
jas en fi la[30]. Los te mas de los se llos y de las va si jas de pie dra
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ador na das con re lie ves dan tam bién tes ti mo nio de la im por tan‐ 
cia ca pi tal de la vi da cam pe si na. El tra ba jo del cam po se rea li‐ 
za ba con di ver sos ins tru men tos: ca rros, an ga ri llas y, so bre to‐ 
do, el ara do. Las re pre sen ta cio nes grá fi cas, y más aún la es cri‐ 
tu ra, que, por ejem plo, de ri vó 31 sig nos, pa ra de no mi nar di ver‐ 
sas cla ses de ga na do me nor, del sig no «ove ja», ates ti guan los
re sul ta dos po si ti vos de la ga na de ría. El cer do aún no era un
ani mal ta bú, co mo lo se ría más tar de.

En las ciu da des gran nú me ro de ar te sanos se en car ga ban de
pro du cir los bienes ne ce sa rios. Pa re ce que eran muy nu me ro‐ 
sos los can te ros, que fa bri ca ban los blo ques pa ra las gran des
cons truc cio nes re li gio sas, las ba rri tas de pie dra pa ra las pa re‐ 
des de mo sai co y las va si jas de pie dra. Tam bién los ar te sanos
del me tal dis po nían de gran des co no ci mien tos téc ni cos y fi gu‐ 
ras de ani ma les. En la cons tan te re no va ción de los gran des san‐ 
tua rios tra ba ja ban mu chos ar te sanos, fa bri can do la dri llos y ba‐ 
rri tas de ba rro pa ra los mo sai cos. Los ar te sanos dis po nían, co‐ 
mo mues tran nues tros ha llaz gos, de gran des canti da des de ma‐ 
te ria pri ma im por ta da. Es tas ma te rias se im por ta ban de los
mis mos lu ga res de don de se trae rían en épo ca his tó ri ca pos te‐ 
rior: el oro de Me lukhkha y la re gión oc ci den tal del In do, el la‐ 
pis lá zu li de Ba dakhs hān en Afga nis tán, las pie dras pa ra las va‐ 
si jas de las mon ta ñas pe ri fé ri cas del es te ira ní, la pla ta de la
«sie rra de Pla ta» en el Tau ro ci lí ci co, el co bre de Ma gan y la zo‐ 
na cos te ra del océano Ín di co, las ma de ras va lio sas pa ra la cons‐ 
truc ción, de las mon ta ñas oc ci den ta les, que se gu ra men te no es‐ 
ta ban tan ero sio na das co mo en épo ca his tó ri ca pos te rior. To do
es to re fle ja un den so in ter cam bio co mer cial en la pri mi ti va Ba‐ 
bi lo nia. Pa re ce que el co mer cio se di ri gía con pre fe ren cia ha cia
el es te y el su res te, apro ve chan do en par te los vien tos mon zo‐ 
nes pa ra los lar gos trans por tes por bar co. El asen ta mien to de la
épo ca pri mi ti va des cu bier to en Te ll Brāk, a ori llas del Ja g ja ga,
afluen te del Khā būr, ates ti gua un in ten to de con tro lar las ru tas
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co mer cia les de Me so po ta mia cen tral, pues en él apa re ce ma te‐ 
rial cul tu ral tí pi ca men te su me rio en un am bien te di fe ren te del
de ori gen.

Los cen tros de la vi da eco nó mi ca du ran te la épo ca pri mi ti va
fue ron los tem plos, aun que se gu ra men te po cos san tua rios al‐ 
can za ron la im por tan cia del tem plo de Ean na en Uruk, que
ocu pa ba una su per fi cie apro xi ma da de nue ve hec tá reas. Las
exi gen cias de los tem plos hi cie ron na cer la es cri tu ra, ne ce sa ria
pa ra do mi nar las ex ten sas pro pie da des. Que las ta bli llas de ba‐ 
rro más an ti guas se ha yan en contra do ex clu si va men te en el re‐ 
cin to de los tem plos y que los do cu men tos re gis tren ge ne ral‐ 
men te tran sac cio nes eco nó mi cas de mues tra que la es cri tu ra es‐ 
ta ba des ti na da a ser vir a la eco no mía de los tem plos. Pa ra zo nas
con otro ti po de eco no mía la es cri tu ra no era inú til, pe ro sí in‐ 
ne ce sa ria. So bre los se llos y en los re lie ves ve mos a me nu do re‐ 
ba ños mar ca dos con un sig no sim bó li co co mo pro pie dad de los
dio ses, es de cir, de sus tem plos. En el re cin to de Ean na, en
Uruk, se han des cu bier to ta lla res de al fa re ros, can te ros y fun di‐ 
do res. El ma te rial en contra do, uni do a la canti dad de los pro‐ 
duc tos ar te sa na les y su ca li dad, in di ca que en aquel tiem po se
ha bía al can za do una cier ta di vi sión del tra ba jo, que, co mo es
ca rac te rís ti co de to da cul tu ra ur ba na, li be ra ba a una par te im‐ 
por tan te de la po bla ción de la pro duc ción de ali men tos. És ta
po día en ton ces de di car se a pro du cir los bienes ne ce sa rios pa ra
cu brir las pro pias ne ce si da des, pe ro tam bién pa ra com pen sar
las gran des im por ta cio nes del ex tran je ro.

La eco no mía de los tem plos es ta ba en ca be za da por el rey, el
«hom bre con fal da de red» re pre sen ta do en las obras de ar te.
No po de mos pre ci sar el tí tu lo que lle va ba en ton ces. Pro ba ble‐ 
men te se lla ma ba «ēn», que co rres pon de a nues tro «se ñor»;
aun que nues tro tér mino no ex pre sa su ran go de su mo sacer do‐ 
te o de su ma sacer do ti sa. La tra di ción ico no grá fi ca del «hom‐ 
bre con fal da de red» nos trans mi te pre ci sa men te es ta aso cia‐ 
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ción de ac ti vi da des sa cras y pro fa nas, que no so tros des de nues‐ 
tro pun to de vis ta so le mos se pa rar. Una so la vez apa re ce en un
do cu men to del es tra to II Ib el tí tu lo de lu gal, «rey», uti li za do en
épo ca his tó ri ca y que sig ni fi ca li te ral men te «hom bre gran de».
El «hom bre de la fal da de red» es tá re pre sen ta do en un se llo ci‐ 
lín dri co co mo «buen pas tor», tí tu lo que lle va ban a me nu do los
re yes de Ba bi lo nia en épo ca pos te rior; a un la do y otro de la fi‐ 
gu ra real dos ove jas con me le na, le van ta das so bre las pa tas tra‐ 
se ras, muer den las ho jas de dos ra mas. La es ce na tie ne se gu ra‐ 
men te un sig ni fi ca do re li gio so, co mo de mues tran los sím bo los
de la dio sa Inan na —el lla ma do «haz de jun cos»— que en mar‐ 
can el gru po si mé tri co.

Se gún lo que re ve lan los ma te ria les de épo ca pri mi ti va, o sea,
tan to los ha llaz gos ar queo ló gi cos co mo los do cu men tos es cri‐ 
tos, po de mos re mon tar la for ma de or ga ni za ción de la «ciu dad-
tem plo su me ria», que en nues tras fuen tes es cri tas no se re fle ja
cla ra men te has ta fi nes de la pri me ra épo ca di nás ti ca, a la épo ca
pri mi ti va[31]. En es te sis te ma, el re pre sen tan te te rreno de la di‐ 
vi ni dad ad mi nis tra los bienes del tem plo. Se en car ga de la
cons truc ción y re pa ra ción de los tem plos y or ga ni za las ce re‐ 
mo nias del cul to. Tam bién co rren a su car go la pla ni fi ca ción
del sis te ma de re ga dío, que per mi te el cul ti vo de las tie rras del
tem plo, y la di rec ción de las múl ti ples ac ti vi da des de los miem‐ 
bros del tem plo. Otra de sus obli ga cio nes es la de fen sa del re‐ 
cin to sagra do. Se tra ta rá con más de ta lle es te te ma en el ca pí tu‐ 
lo de di ca do a la épo ca pro to di nás ti ca.

Las fuen tes, bas tan te po co ex plí ci tas, no nos in for man acer ca
de las di men sio nes de las uni da des po lí ti cas que du ran te la
épo ca pri mi ti va se for ma ron so bre la ba se de los di ver sos tem‐ 
plos. El que la es cri tu ra apa rez ca ya en el es tra to más an ti guo
—Uruk IVa— de Kish, en Ba bi lo nia del nor te; el que en el es tra‐ 
to III fue ra me dio de co mu ni ca ción ha bi tual en to do el país y
es tu vie ra al ser vi cio de los tem plos, y el que las lis tas de pa la‐ 
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bras por las que se apren día la es cri tu ra fue ran uni ta rias en to‐ 
da Ba bi lo nia, re fle ja una re la ción es tre cha en tre las di ver sas
par tes del país, pe ro no de mues tra que un cen tro tu vie ra la he‐ 
ge mo nía en Ba bi lo nia. En la tra di ción his tó ri ca pos te rior no se
con ser va ban, se gún pa re ce, no ti cias di rec tas y fi de dig nas de la
fa se de ci si va de la épo ca pri mi ti va. La lis ta de re yes su me ria re‐ 
gis tra cin co di n as tías en el pe río do de tiem po que abar ca des de
los prin ci pios «cuan do la mo nar quía des cen dió del cie lo» y el
«di lu vio uni ver sal». És tas se re par ten en tre las ciu da des Eri du,
Ba dti bi ra, La rak, una ciu dad aún no iden ti fi ca da de Ba bi lo nia
cen tral, Si ppar en Ba bi lo nia del nor te y Shu ru ppak, la ac tual
Fā ra, en Ba bi lo nia cen tral. El úl ti mo rey de bió ser Ziu su dra de
Shu ru ppak, hé roe del re la to su me rio so bre el «di lu vio uni ver‐ 
sal». Pues la tra di ción so bre la «épo ca an te rior al di lu vio» que
se aña dió a la lis ta de re yes su me ria na ce del mi to su me rio del
di lu vio, que ci ta las mis mas cin co ciu da des co mo los cen tros
más im por tan tes de la épo ca pri mi ti va. Hay que des ta car que
las ex ca va cio nes de Shu ru ppak no han re ve la do nin gu na prue‐ 
ba de la exis ten cia de un asen ta mien to pri mi ti vo com pa ra ble
si quie ra con Uruk, mien tras que las ex ten sas rui nas de Ba dti bi‐ 
ra po drían ocul tar una ciu dad im por tan te por es ta épo ca. Ni
Uruk ni La gash es tán in clui das en la lis ta, aun que am bas ciu da‐ 
des ten drían de re cho a fi gu rar en ella. Uruk no apa re ce has ta la
se gun da di n as tía de la «épo ca pos te rior del di lu vio», de trás de
una di n as tía de Kish, cu yos re yes lle van ge ne ral men te nom bres
aca dios, que de mues tran las di fe ren cias ya exis ten tes en tre el
sur su me rio y el nor te de Ba bi lo nia in flui do por Akkad. Am bas
di n as tías, que se gún cons ta exis tie ron al mis mo tiem po, per te‐ 
ne cen ya a la épo ca pro to di nás ti ca.

Qui zá la tra di ción re li gio sa su me ria ha ya guar da do un re‐ 
cuer do más fiel de la épo ca pri mi ti va que el trans mi ti do por la
lis ta de re yes. Ya di ji mos que la tra di ción cul tu ral, des de la fa se
de el-‘Obēd has ta épo ca his tó ri ca, se con ser vó inin te rrum pi da
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en Eri du, y se gu ra men te en otros lu ga res. Es to no quie re de cir
que allí se ve ne ra ra siem pre a las mis mas di vi ni da des ba jo los
mis mos nom bres, y aún me nos que no cam bia ran fun da men‐ 
tal men te las con cep cio nes re li gio sas en el cur so de tan lar ga
evo lu ción. Du ran te la épo ca pri mi ti va, las di vi ni da des se re pre‐ 
sen ta ban en la ma yo ría de los ca sos —tan to en los mo nu men tos
ar tís ti cos co mo en la es cri tu ra— por me dio de sím bo los. Los
más co no ci dos son el «haz de jun cos» de la dio sa Inan na de
Uruk y el «es tri bo» del dios de la lu na de Ur, Nan na. Exis tían
tam bién re pre sen ta cio nes an tro po mor fas de di vi ni da des, co mo
ates ti gua el frag men to ya ci ta do de una ca be za con do ble tia ra
cor nu da, la in sig nia di vi na más co rrien te en la épo ca tar día de
Ba bi lo nia. El tex to de un do cu men to de Uruk, es tra to II Ib, re ú‐ 
ne en un cam po los sig nos «fies ta», «es tre lla», «Inan na», «día»,
«po ner se», que sig ni fi can: «Fies ta en el día en que se po ne la
es tre lla de la dio sa Inan na». Es evi den te que Inan na es la di vi‐ 
ni dad as tral, la dio sa de la es tre lla Ve nus de épo ca his tó ri ca. Es‐ 
to, sin em bar go, quie re de cir que la evo lu ción de ci si va de la
con cep ción an ti gua, pro ba ble men te to te mis ta, a la con cep ción
an tro po mor fa de la di vi ni dad tu vo lu gar ya en la épo ca pri mi ti‐ 
va ba bi ló ni ca, aun cuan do se con ser va ran los an ti guos sím bo los
en la ico no gra fía de las di vi ni da des trans for ma das. La pos te rior
tra di ción su me ria co no ce al gu nas di vi ni da des, que ca li fi ca de
«an ti guas», que pue den re pre sen tar vie jas for mas cul tu ra les.
«An ti guos» eran Ga tu m du, «ma dre de La gash»; Ni sa ba de
Eresh, Nun barshe gu nu de Ni ppur, Be li li, la her ma na de Du mu‐ 
zi, y Bi lu lu. Se tra ta en to dos es tos ca sos de dio sas y sus nom‐ 
bres son su me rios. Ni sa ba es una pa la bra que se usa pa ra el tri‐ 
go; Nun barshe gu nu con tie ne el nom bre su me rio de la «ce ba da
man cha da» (Hor deum rec tum ni grum). De mo men to no sa be mos
si el cul to a es tas dio sas se re mon ta has ta la épo ca pri mi ti va.
Sin em bar go, hay que no tar que en al gu nos po bla dos an ti guos
una dio sa en ca be za ba el pan teón lo cal. Se les atri buían ma ri dos
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que te nían un ran go muy in fe rior. En La gash te ne mos a Ga tu‐ 
m du-Ba ba con Nin gir su; en Ni nā, a Nans he con Nin da ra; en
Kes hi, a Nin tu con Shul pa’ea. Ha bría que nom brar tam bién a
Inan na y Du mu zi, aun que en es te ca so el cón yu ge de la dio sa
era un mor tal. Es muy in te re san te el he cho de que es tas pa re jas
di vi nas no co rres pon den a la fa mi lia pa triar cal, que fue la for‐ 
ma fa mi liar ha bi tual en la Ba bi lo nia his tó ri ca. Es po si ble que en
otro tiem po pre do mi na ran otras for mas, co mo ates ti gua una
ins crip ción de Uruka gi na de La gash (ha cia 2350 an tes de C.)
que ha bla de una dian dria per mi ti da en épo ca pri mi ti va, pe ro
prohi bi da en su épo ca. En una cul tu ra ba sa da en la agri cul tu ra
y la ga na de ría es com pren si ble que los prin ci pios so bre na tu ra‐ 
les, una vez al can za da la eta pa de re pre sen ta ción an tro po mór‐ 
fi ca de las di vi ni da des, tu vie ran ras gos fe men i nos, co mo Ni sa‐ 
ba, que re pre sen ta ba el tri go, o Tur dur, la ove ja ma dre, y otras
dio sas que ga ran ti za ban la fer ti li dad de la tie rra, de los ani ma‐ 
les o de las per so nas.

Mien tras en Ba bi lo nia se de sa rro lla ba y lle ga ba a su apo geo
la cul tu ra ur ba na, las re gio nes ve ci nas per ma ne cie ron en un ni‐ 
vel in fe rior. Úni ca men te el te rri to rio ela mi ta re gis tró, ba jo la
in fluen cia de Ba bi lo nia, una evo lu ción aná lo ga. Las di fe ren cias
de ni vel cul tu ral se ha cían pa ten tes en las ex ten sas re la cio nes
co mer cia les que Ba bi lo nia man te nía con los paí ses ve ci nos. Las
hue llas de es tos am plios con tac tos apa re cen cla ra men te en los
mo nu men tos ar queo ló gi cos. Exis tían co mu ni ca cio nes re gu la‐ 
res con la re gión si tua da en el cur so in fe rior del Di yā la, cu yo
cen tro se ha lla ba en Es h nun na, ac tual men te Te ll As mar. Des de
allí se ex ten die ron al gu nos ti pos de se llos ci lín dri cos ha cia el
nor te y tam bién el sur de Ba bi lo nia. En Su sa, la in fluen cia ba bi‐ 
ló ni ca es tan fuer te que se ha pen sa do en una do mi na ción su‐ 
me ria. Pe ro la exis ten cia de una es cri tu ra in de pen dien te, aun‐ 
que de ins pi ra ción ba bi ló ni ca, en la épo ca del es tra to  III de
Uruk, de mues tra un gra do de in de pen den cia in com pa ti ble con
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el so me ti mien to po lí ti co. En Su sa es tu vie ron di fun di dos los ti‐ 
pos de se llo ba bi ló ni cos con es ce nas de ca za y, so bre to do, los
se llos he rál di cos, pe ro tam bién ti pos que po drían pro ve nir de
la re gión del Di yā la. Pa ra le la men te se de sa rro lló un es ti lo pro‐ 
pio. Las pe que ñas fi gu ras de ani ma les de Su sa es tán es tre cha‐ 
men te re la cio na das con crea cio nes ba bi ló ni cas.

Pa re ce que las re la cio nes con la re gión asi ria no eran tan es‐ 
tre chas. Un se llo ci lín dri co ha lla do en Te ll Bi lla con una es ce na
de via je litúr gi co en bar ca tie ne répli cas exac tas en Uruk, es tra‐ 
tos III y IV, y, por tan to, pue de ser una pie za im por ta da[32]. En la
ve ci na Te pe Gau ra se han des cu bier to, en es tra tos que co rres‐ 
pon den a la épo ca pri mi ti va de Ba bi lo nia, tem plos ba sa dos en
una lar ga tra di ción lo cal. Pue den es tar em pa ren ta das con los
san tua rios ates ti gua dos por pri me ra vez en el es tra to de
el-‘Obēd de Ba bi lo nia, pe ro tie nen ras gos pro pios. El mo de lo
más cer cano es el tem plo de di ca do a Inan na cons trui do mil
qui nien tos años más tar de por el rey ca si ta Ka ra’in dash en
Uruk (ha cia 1430 a. C.). El se llo de es tam pa to da vía no ha bía si‐ 
do sus ti tui do, co mo en el sur, por el se llo ci lín dri co; és te apa re‐ 
ce en Te pe Gau ra en las ca pas co rres pon dien tes a la épo ca pro‐ 
to di nás ti ca de Ba bi lo nia y a la épo ca de la di n as tía de Akkad. El
mo ti vo prin ci pal de los se llos ci lín dri cos es la ca bra monte sa;
exis ten po cas re pre sen ta cio nes de ani ma les do més ti cos. Muy
ra ras ve ces apa re cen fi gu ras hu ma nas. La es cri tu ra su me ria es
des co no ci da[33].

En Te ll Brāk[34], en Me so po ta mia cen tral, se han des cu bier to,
por el con tra rio, nu me ro sas pie zas de ca rác ter mar ca da men te
ba bi ló ni co, per te ne cien tes a la épo ca pri mi ti va tar día, en tre
ellas un mo sai co de ba rri tas de ba rro en la pa red ex te rior de un
tem plo de ti po pa re ci do al de los tem plos de Uruk. Sím bo los en
for ma de ante ojos, co mo apa re cen en Ba bi lo nia y en la re gión
del Di yā la, han si do de sa rro lla dos y con ver ti dos en for mas con
gran des ojos. De es te mo do los sím bo los, que en par te lle van
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go rros al tos o po loi, ad quie ren un as pec to hu ma no y se acer can
a las ca be zas de ala bas tro allí en contra das, que pa re cen re la cio‐ 
na das con el frag men to de la ca be za de fi gu ra di vi na ha lla do en
Uruk. La trans for ma ción de los sím bo los va uni da se gu ra men te
a la nue va con cep ción an tro po mór fi ca de las di vi ni da des. Tam‐ 
bién co rres pon den a ti pos ba bi ló ni cos las nu me ro sas fi gu ras de
ani ma les, que a me nu do, y al igual que las fi gu ras aná lo gas del
sur, es tán tra ba ja das co mo se llos de es tam pa en la par te in fe‐ 
rior.

En com pa ra ción con rui nas co mo las de Ní ni ve y Te pe Gau‐ 
ra, don de se han des cu bier to es tra tos con tem po rá neos, el nú‐ 
me ro de tes ti mo nios cul tu ra les in flui dos por Ba bi lo nia es ex‐ 
tra or di na rio en Te ll Brāk. Por tan to, ha brá que con si de rar a és‐ 
te un en cla ve ba bi ló ni co; al mis mo tiem po se im po ne la com pa‐ 
ra ción con las cons truc cio nes si tua das allí so bre la rui na pri mi‐ 
ti va —un pa la cio de Na rā msīn de Akkad (2260-2223 an tes de
C.) y la rui na de un edi fi cio nue vo de es te re cin to de la épo ca de
la III di n as tía de Ur (ha cia 2100 a. C.)—. El pa la cio de Na rā msīn
fue cons trui do pa ra ase gu rar el do mi nio so bre Me so po ta mia y
con tro lar la ru ta co mer cial; en cam bio, no pue de afir mar se con
se gu ri dad que las cons truc cio nes pri mi ti vas de Te ll Brāk, que
de bie ron exis tir du ran te un pe río do bas tan te lar go, tu vie ran la
mis ma fi na li dad, ya que en ton ces ha bría que con tar en épo ca
muy tem pra na con una ex pan sión mi li tar y po lí ti ca de los su‐ 
me rios. Sin em bar go, ca bría re cor dar al res pec to las nu me ro sas
es ce nas que en los se llos ci lín dri cos re pre sen tan a pri sio ne ros
de lan te del «hom bre con la fal da de red»; en es tos ca sos no
pue de tra tar se de di sen sio nes in ter nas, ya que no po dría com‐ 
pren der se có mo las ciu da des ca re cían de mu ra llas pro tec to ras.

Tam bién en Si ria me dia y del Nor te, en Pa les ti na y en Asia
Me nor los ha llaz gos es po rádi cos ates ti guan cla ra men te una re‐ 
la ción con la cul tu ra su me ria de Ba bi lo nia. In clu so en Egip to se
han des cu bier to en la épo ca Na qa da II, po co an tes de la «uni fi‐ 
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ca ción del reino», tes ti mo nios cul tu ra les de ori gen ba bi ló ni co.
Es to nos da un va lio so apo yo cro no ló gi co, ya que es ta épo ca
pue de si tuar se con ra zo nes só li das ha cia el año 3000 a. C. de la
his to ria egip cia. Las irra dia cio nes de la cul tu ra su me ria no tu‐ 
vie ron, sin em bar go, una in fluen cia de ci si va so bre la evo lu ción
egip cia. Ca re ce, pues, de ba se só li da la te sis se gún la cual la es‐ 
cri tu ra egip cia de ba su ori gen al con tac to con la es cri tu ra su‐ 
me ria.

A fi nes de la épo ca pri mi ti va se re gis tra en Ba bi lo nia una
mar ca da de ca den cia. Du ran te el úl ti mo pe río do las ar tes plás ti‐ 
cas, es pe cial men te en los se llos ci lín dri cos y los amu le tos ani‐ 
ma lís ti cos, de ge ne ran vi si ble men te. La fal ta de es me ro en la
eje cu ción téc ni ca, la re nun cia a la plas ti ci dad de bul to re don do
y la tos que dad de las fi gu ras, gra ba das so me ra men te con lí neas
de con torno, es tán tan ge ne ra li za das que no pue den atri buir se
a la fal ta de ha bi li dad oca sio nal de los ar tis tas. La va rie dad y
no ve dad del ar te de la épo ca si guien te —la épo ca pro to di nás ti‐ 
ca— no per mi ten en ab so lu to es ta in ter pre ta ción. No sa be mos
con de ta lle có mo se pro du jo el de rrum ba mien to, pe ro sí co no‐ 
ce mos la cau sa: la in va sión ma si va del te rri to rio ba bi ló ni co por
gru pos de len gua se mi ta pro ve nien tes del nor te y no roes te.

La li te ra tu ra su me ria uti li za a me nu do pa ra ca tás tro fes de
to das cla ses (tam bién pa ra las con mo cio nes pro vo ca das por las
in mi gra cio nes de pue blos ex tran je ros) la ima gen del «di lu vio»
o «inun da ción», ha cien do re fe ren cia a un fe nó meno na tu ral
muy co rrien te en Ba bi lo nia. Los com pi la do res de la lis ta de re‐ 
yes su me ria, al si tuar la «inun da ción» en el mo men to de pa so
de la épo ca pri mi ti va a la épo ca pro to di nás ti ca[35], ha cen re fe‐ 
ren cia con es ta ima gen a la in va sión de los pue blos aca dios. Es
di fí cil sa ber có mo los com pi la do res pu die ron dis po ner de no ti‐ 
cias so bre un acon te ci mien to tan an ti guo; qui zá su pro pia ex‐ 
pe rien cia de las in va sio nes de tri bus ca na neas en Ba bi lo nia, la
se gun da gran olea da de pue blos de len gua se mi ta ha cia prin ci‐ 
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pios del año 2000 a. C., in flu ye ra en su des crip ción de los acon‐ 
te ci mien tos an ti guos. En to do ca so, di fí cil men te po dían ha ber
da do con una ima gen más exac ta pa ra ca rac te ri zar los su ce sos
tal y co mo se pre sen ta ban a los ojos su me rios: co mo la inun da‐ 
ción de su país por pue blos ex tran je ros.

Cua dro cro no ló gi co I. — Épo cas prehis tó ri ca y pri mi ti va

Shānī dār: hom bre de Nean der tal 60 000-40 000 a. C.

Pa leo lí ti co su pe rior, Me so lí ti co, Neo ‐
lí ti co

35 000-9000

Co mien zos de la do mes ti ca ción de
ani ma les y del cul ti vo de ali men ‐
tos

ha cia 9000-6750

Es tra tos más an ti guos (ace rá mi cos) de
Je ri có

ha cia 7000

Asen ta mien to más an ti guo de Jar mō ha cia 6750

Co mien zos del Cal co lí ti co ha cia 5500

Fa ses de Eri du, el-‘Obēd y Uruk ha cia 5000-3100

Épo ca pri mi ti va de Uruk ha cia 3000-2750

Tem plo C de Uruk 2815 ± 85 (?)
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2. La épo ca pro to di nás ti ca

I.  IN TRO DUC CIÓN

Con el tér mino «pro to di nás ti co» o «di nás ti co tem prano» se de‐ 
sig na el pe río do que va des de fi na les de la épo ca pri mi ti va de Me‐ 
so po ta mia has ta la fun da ción del reino de Akkad. Du ran te es te
tiem po tu vo lu gar la in mi gra ción y el asen ta mien to de la ca pa se‐ 
mi ta que de no mi na mos ana cró ni ca men te, ade lan tán do nos al si‐ 
glo  XXIV a.  C., «aca dia». Con la épo ca pro to di nás ti ca se ini cia la
his to ria de Me so po ta mia. Es to no quie re de cir, sin em bar go, que
el in ves ti ga dor pue da des de ese mo men to apo yar se to tal y ex clu si‐ 
va men te en da tos y fuen tes es cri tos. Las fuen tes ar queo ló gi cas si‐ 
guen sien do de ci si vas pa ra la in ter pre ta ción his tó ri ca. Así, por
ejem plo, hay que re co no cer la im por tan cia de la de ca den cia ar tís‐ 
ti ca ha cia fi nes del es tra to Uruk III, que se ma ni fies ta cla ra men te
en el es ti lo de los se llos ci lín dri cos. La glíp ti ca de Ba bi lo nia al can‐ 
zó en el cur so de la épo ca pro to di nás ti ca un nue vo apo geo for mal
y téc ni co, par tien do prác ti ca men te de ce ro. Jun to a las nue vas for‐ 
mas, el tem plo cons trui do so bre una te rra za —pre cur sor del zi gu‐ 

rat— cons ti tu ye una re mi nis cen cia de la épo ca pri mi ti va y un sig‐ 
no de con ti nui dad. Las pá gi nas si guien tes es ta rán de di ca das a des‐ 
cri bir la nue va sim bio sis en tre su me rios y aca dios y a de fi nir la
con tri bu ción de la ca pa aca dia a la his to ria y la cul tu ra de Me so‐ 
po ta mia.

La di vi sión cro no ló gi ca de la épo ca pro to di nás ti ca se ba sa en
ra zo nes ar queo ló gi cas y, a par tir de los des cu bri mien tos de la re‐ 
gión del Di yā la, ha de mos tra do ser muy prác ti ca[36]. El «pro to di‐ 
nás ti co I» abar ca el pe río do que va des de fi nes de la épo ca pri mi ti‐ 
va has ta la apa ri ción de ta bli llas de ba rro ar cai cas en Ur; el «pro‐ 
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to di nás ti co II» se ini cia con la apa ri ción de mu ra llas en las ciu da‐ 
des ba bi ló ni cas. Los ar chi vos de Shu ru ppak (rui nas de Fā ra) dan
co mien zo al «pro to di nás ti co  III». La di vi sión, por tan to, no co‐ 
rres pon de a mo men tos cru cia les de la his to ria po lí ti ca. La ter mi‐ 
no lo gía his to rio grá fi ca uti li za la ex pre sión «épo ca pre sar gó ni ca»
co mo equi va len te de «épo ca pro to di nás ti ca». Es te se gun do tér‐ 
mino alu de a las di ver sas «di n as tías» ba bi ló ni cas, que se re fle jan
en la lis ta de re yes (o lis ta real) su me ria, mien tras que «pre sar gó ni‐ 
co» su bra ya la im por tan cia del reino de Akkad y la de Sar gón, su
pri mer rey. El año 2340 (apro xi ma da men te) cons ti tu ye la pri me ra
fe cha de ci si va de la his to ria pri mi ti va de Me so po ta mia.

Ya se in di ca ba en el ca pí tu lo 1 la di fi cul tad que exis te pa ra es ta‐ 
ble cer una cro no lo gía exac ta de la his to ria de Akkad. To man do
co mo pun to de par ti da el rei na do de Ha m mu ra bi de Ba bi lo nia —
1792-1750—[37], re sul tan las si guien tes fe chas cla ve: co mien zo de
la III  di n as tía de Ur en 2111; co mien zo de la di n as tía de Akkad
ha cia 2340. La in ter sec ción de los úl ti mos re yes de Akkad y los
pri me ros mo nar cas gu teos (o guti) no pue de es ta ble cer se aún con
exac ti tud. Lu gal za ge si de Um ma y Uruk rei nó ha cia 2350; Ur‐ 
nans he de La gash, ha cia 2520. To das las fe chas an te rio res son
apro xi ma das y de ben con si de rar se hi pó te sis de tra ba jo. Me salim
de Kish rei nó ha cia prin ci pios del si glo XX VI, qui zá dos ge ne ra cio‐ 
nes an tes que Ur nans he. Me ba ra ge si de Kish rei nó ha cia fi nes del
si glo  XX VI II y co mien zos del XX VII. La épo ca de los ar chi vos de
Shu ru ppak di fí cil men te pue de re la cio nar se con Ur nans he. Las
ins crip cio nes de Ur nans he es tán gra ba das en pie dra; no sa be mos
de ta bli llas de ba rro que pue dan si tuar se con se gu ri dad en la épo ca
de su rei na do. La com pa ra ción pa leo grá fi ca en tre ins crip cio nes
gra ba das en ba rro y en pie dra —en Shu ru ppak se han ha lla do ta‐ 
bli llas de ba rro— no da pun tos de re fe ren cia se gu ros, de bi do a la
di fe ren cia de ma te ria les. En to do ca so, Shu ru ppak es va rias ge ne‐ 
ra cio nes an te rior a Ean na tum de La gash, nie to de Ur nans he. Se‐ 
gún cál cu los apro xi ma dos, si tua re mos los ar chi vos de Shu ru ppak
a co mien zos o a me dia dos del si glo XX VI. Las ta bli llas de ba rro ar‐ 
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cai cas de Ur pue den ser un si glo, o qui zá si glo y me dio, más an ti‐ 
guas que las de Shu ru ppak. Pa ra la fe cha por C14 de 2815 ± 85 atri‐ 
bui ble al tem plo «C» de la ca pa Uruk IV.

Fig. 12. El «Cre cien te fér til» en las épo cas pro to di nás ti ca, de Akkad, de Ur III y pa leo‐ 
ba bi ló ni ca (si glos XX VII-XVII apro xi ma da men te).

Más allá de Sar gón de Akkad, un cál cu lo cro no ló gi co apro xi‐ 
ma da men te se gu ro se ha ce im po si ble; con el cál cu lo de ge ne ra cio‐ 
nes rea les su ce de lo mis mo a par tir de Ur nans he de La gash. A par‐ 
tir de Ur nans he exis te una ca de na inin te rrum pi da de ins crip cio‐ 
nes rea les con da tos so bre la fi lia ción («NN hi jo de NN»). Cuan do
nos ha lla mos an te ma te rial com pa ra ble, los cri te rios grá fi cos (for‐ 
ma de los sig nos, or de na ción de los sig nos) pue den pro por cio nar
pun tos de re fe ren cia. Con mu chas pre cau cio nes pue den uti li zar se
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tam bién re sul ta dos ar queo ló gi cos: cál cu lo de es tra tos en las rui‐ 
nas, cam bio de es ti lo en los se llos ci lín dri cos.

La lis ta real su me ria, que abar ca has ta fi na les de la I di n as tía de
Isin (1794), se ba sa, co mo ya di ji mos, en la su po si ción de que to da
la zo na de Ba bi lo nia, la re gión del Di yā la y el cur so me dio del Éu‐ 
fra tes (Ma ri) co no cie ra una so la mo nar quía. Or de na con se cu ti va‐ 
men te «di n as tías» que, co mo se ha de mos tra do, rei na ron a ve ces
al mis mo tiem po. El nú me ro de sor bi ta do de años atri bui do a un
rei na do en el co mien zo de la lis ta («I  di n as tía de Kish») y en la
par te re fe ri da a la «épo ca an te rior al di lu vio», aña di da pos te rior‐ 
men te, in di ca una con cien cia cla ra de la gran an ti güe dad de la ci‐ 
vi li za ción en el país. A pe sar de es to, el va lor de la lis ta real no se
re du ce a su ca rác ter de do cu men to his to rio grá fi co. En los ca sos en
que sus da tos so bre or den de su ce sión y du ra ción de rei na dos
pue den com pa rar se con otras fuen tes, la lis ta real cons ti tu ye un
im por tan te au xi liar de la de ter mi na ción cro no ló gi ca.

La lí nea bá si ca de la cro no lo gía es tá ase gu ra da en gran me di da
des de Ur nans he, es de cir, du ran te la ma yor par te de la épo ca pro‐ 
to di nás ti ca III. Siem pre que no se tra te de sin cro ni zar la his to ria
de Me so po ta mia con la de Egip to —el en cuen tro his tó ri co de las
dos cul tu ras no tu vo lu gar has ta me dia dos del se gun do mi le nio
an tes de Cris to— po de mos dar, con la ayu da de una cro no lo gía re‐ 
la ti va men te se gu ra, una des crip ción co he ren te y cro no ló gi ca men‐ 
te pro por cio na da del cur so his tó ri co de par te de la épo ca pro to di‐ 
nás ti ca.

II.  SU ME RIOS Y SE MI TAS DU RAN TE LA ÉPO CA PRO TO DI NÁS TI CA

Po cos y ais la dos son los ma te ria les que te ne mos so bre la his to‐ 
ria de Ba bi lo nia a prin ci pios de la épo ca pro to di nás ti ca. Dis po ne‐ 
mos de fuen tes pri ma rias, co mo las ins crip cio nes rea les, los tra ta‐ 
dos, los do cu men tos ad mi nis tra ti vos y las obras de las es cue las de
es cri bas; y de fuen tes se cun da rias, co mo la lis ta de re yes su me ria,
los poe mas épi cos de los re yes de Uruk y las re mi nis cen cias so bre
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re yes de la épo ca pro to di nás ti ca con te ni das en la li te ra tu ra aca dia.
Ad ver ti re mos al lec tor del ca rác ter a me nu do es pe cu la ti vo de la
des crip ción his tó ri ca y le re cor da re mos que los con ti nuos ha llaz‐ 
gos de tex tos pue den con du cir a nue vos plan tea mien tos y a la re‐ 
vi sión de las opi nio nes vi gen tes has ta aho ra. El es cep ti cis mo que
pue de pro du cir nos un co no ci mien to frag men ta rio no de be im pe‐ 
dir que lle gue mos en ca da ca so a las con clu sio nes que se nos ofre‐ 
cen.

En el ca pí tu lo 1 se re sal tó el im por tan te pa pel de los su me rios,
al tra tar la cues tión de la iden ti dad étni ca de los pri me ros co lo ni‐ 
za do res de Ba bi lo nia. Los su me rios, al des cu brir la es cri tu ra, crea‐ 
ron un me dio de co mu ni ca ción que nos per mi te com pren der y
con cre tar en torno a per so na li da des la his to ria de Me so po ta mia
du ran te el ter cer mi le nio, el se gun do y co mien zos del pri me ro.
Las ins crip cio nes rea les más an ti guas per mi ten na rrar la his to ria
co mo his to ria po lí ti ca. En es te sen ti do, el rei na do de Me ba ra ge si
de Kish (fi nes del si glo XX VI II o co mien zos del XX VII, épo ca pro to‐ 
di nás ti ca II) es el pun to de orien ta ción más an ti guo. La lis ta de re‐ 
yes su me ria ci ta a Me ba ra ge si co mo vi ge si mo se gun do rey de la
I di n as tía de Kish, que abre la lis ta. Los re yes de es ta di n as tía lle‐ 
van en su gran ma yo ría nom bres se mi tas. Es po co pro ba ble que se
es ta blez ca la his to ri ci dad de los an te ce so res de Me ba ra ge si. No sa‐ 
be mos si és tos fue ron sin ex cep ción re yes au ténti cos de Kish. Ca‐ 
be pre gun tar se si el com pi la dor de la lis ta de re yes dis po nía de tra‐ 
di cio nes fi de dig nas de una épo ca en la que los es cri bas aún no
eran ca pa ces de des cri bir pro ce sos his tó ri cos com pli ca dos. Aho ra
bien, no de be mos su bes ti mar su ca pa ci dad ni ol vi dar la pre di lec‐ 
ción se mi ta por re gis trar y trans mi tir lar gas lis tas fa mi lia res. El
he cho de que Me ba ra ge si lle va ra un nom bre su me rio no es su fi‐ 
cien te ar gu men to contra su ori gen se mi ta. La ono más ti ca su me ria
go zó se gu ra men te de gran pres ti gio tam bién fue ra de la zo na de
co lo ni za ción pro pia men te su me ria. En to do ca so, en Ba bi lo nia se
ma ni fes tó el ele men to se mi ta des de un prin ci pio y es ab so lu ta‐ 
men te ne ce sa rio te ner en cuen ta la re la ción en tre su me rios y se‐ 
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mi tas pa ra com pren der la evo lu ción his tó ri ca pos te rior. Má xi me
cuan do, co mo se di jo más arri ba, se ha re la cio na do la de ca den cia
cul tu ral de fi nes de la épo ca pri mi ti va con la in va sión en ma sa de
un pue blo de len gua se mi ta. La con vi ven cia en tre su me rios y se‐ 
mi tas de ter mi nó la his to ria me so po tá mi ca has ta la des apa ri ción
del su me rio co mo len gua ha bla da a prin ci pios del se gun do mi le‐ 
nio. Los re sul ta dos de es ta sim bio sis ac tua ron has ta épo ca muy
pos te rior e im pu sie ron a la cul tu ra ba bi ló ni ca el se llo de cul tu ra
bi lin güe.

La en tra da de nó ma das se mi tas en el Iraq —que en la pa no rá‐ 
mi ca de los mi le nios ca li fi ca mos, de ma ne ra sim pli fi ca do ra, co mo
«olea das mi gra to rias»— si gue sien do hoy un ele men to ca rac te rís‐ 
ti co de la his to ria de es te país. A lo lar go del tiem po las in va sio nes
han pro du ci do al te ra cio nes en el te rreno lin güís ti co. Des de la pri‐ 
me ra ci ta de tri bus nó ma das ára bes en ins crip cio nes rea les asi rias
del si glo IX a. C., la evo lu ción his tó ri ca va con du cien do a la ara bi‐ 
za ción to tal del país en la épo ca de la con quis ta is lá mi ca. Des de el
si glo XIV se re gis tra la en tra da de nó ma das ara meos en Me so po ta‐ 
mia. Un mi le nio más tar de Me so po ta mia es ta ba ca si ara mei za da
por com ple to. El aca dio per du ró co mo len gua es cri ta has ta la épo‐ 
ca de Cris to. En tiem pos de la di n as tía de Akkad apa re ce ci ta do
por pri me ra vez un pue blo se mi ta nó ma da, lla ma do por los ha bi‐ 
tan tes del país mar tu (en su me rio) o amu rru (en aca dio); no so tros
lla ma mos a es tos se mi tas «amo rreos» o, en un sen ti do ge ne ral,
«ca na neos», por el es tre cho pa ren tes co de su len gua con la ra ma
ca na nea del se mí ti co. Si glo y me dio más tar de los mar tu ame na za‐ 
ron el reino de Ur III. En épo ca ba bi ló ni ca an ti gua los mar tu usur‐ 
pa ron el po der en mu chos lu ga res de Me so po ta mia. La len gua
aca dia, sin em bar go, era aún lo su fi cien te men te fuer te pa ra asi mi‐ 
lar a los in va so res y evi tó la trans for ma ción de la len gua del país.

La olea da «amo rrea» o «ca na nea» al can zó tam bién la par te oc‐ 
ci den tal del cre cien te fér til. Sin em bar go, la evo lu ción his tó ri ca de
Si ria —ex cep tuan do Ma ri— y Pa les ti na, ha cia fi nes del ter cer y co‐ 
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mien zos del se gun do mi le nio, es más di fí cil de cap tar que la de Ba‐ 
bi lo nia, de bi do a las in su fi cien tes fuen tes de que dis po ne mos.

Los aca dios, que de ri va ban su nom bre y el de su len gua de
Akkad, ca pi tal del reino fun da do por Sar gón, cons ti tu yen la más
an ti gua ca pa se mi ta re gis tra da en Me so po ta mia. Es muy po si ble
que no fue ran el pue blo se mi ta más an ti guo ins ta la do en el país.
Qui zá se su per pu sie ran a una ca pa an te rior que par ti ci pa ra en la
pri me ra co lo ni za ción de Ba bi lo nia du ran te el quin to mi le nio. Pe ro
aquí nos per de mos en la os cu ri dad prehis tó ri ca. Los más an ti guos
tes ti mo nios fi de dig nos de la pre sen cia aca dia en Ba bi lo nia son los
cons ti tui dos por los nom bres de per so na que apa re cen en tex tos
ar cai cos de Ur y los pri me ros prés ta mos se mi tas al su me rio. Po de‐ 
mos su po ner, du ran te el pro to di nás ti co  II, una am plia co lo ni za‐ 
ción se mi ta en Ba bi lo nia del Nor te y la re gión del Di yā la, y con
ello la exis ten cia de una opo si ción en tre el nor te se mi ta y el sur
su me rio.

¿De dón de pro ve nían los aca dios? Po de mos res pon der a es ta
pre gun ta con cier ta se gu ri dad, te nien do en cuen ta el cur so de las
olea das se mi tas pos te rio res, es pe cial men te la «amo rrea». Es pro‐ 
ba ble que la ca pa aca dia se tras la da ra de nor te —Si ria— a sur, es ta‐ 
ble cién do se en la re gión del Di yā la y en la par te nor te de Ba bi lo‐ 
nia, con cen tro en Kish. Des de, a lo más tar de, el pro to di nás ti co II,
la ciu dad de Ma ri, en el cur so me dio del Éu fra tes, fue un im por‐ 
tan te cen tro aca dio, cu ya im por tan cia per du ró has ta la épo ca de
Ha m mu ra bi. Mien tras que las ins crip cio nes, los nom bres de per‐ 
so na y los prés ta mos pue den ser atri bui dos con se gu ri dad a un
gru po étni co, los ha llaz gos ar queo ló gi cos ofre cen di fi cul ta des. La
es cul tu ra del pro to di nás ti co II de la re gión del Di yā la se ca rac te ri‐ 
za por una acu sa da so brie dad, por for mas aris ta das y ten den cia a
la abs trac ción, en opo si ción a la es cul tu ra su me ria de la épo ca pri‐ 
mi ti va y a la del pro to di nás ti co III, que con sus for mas re don das y
na tu ra lis tas pa re ce vol ver al es ti lo de la épo ca pri mi ti va. En la es‐ 
cul tu ra «no-su me ria» abun da el ti po de fi gu ra vo ti va, el lla ma do
«su pli can te», que du ran te el pro to di nás ti co  III abun da en el sur
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su me rio de Ba bi lo nia. Fi gu ras de es te ti po es tán ates ti gua das en
Ma ri, Asur y en Te ll Khuē ra, cer ca del na ci mien to del Khā būr. De‐ 
bió, pues, exis tir una re la ción con el nor te de Me so po ta mia. Otra
no ve dad son cier tas gran des ta blas vo ti vas de for ma cua dra da con
re lie ves po co des ta ca dos de la su per fi cie, ates ti gua dos tam bién en
la re gión del Di yā la. El es ti lo de las fi gu ras es pa re ci do al de las es‐ 
ta tuas vo ti vas. Tam bién en la re gión del Di yā la apa re ce du ran te el
pro to di nás ti co II un ti po de tem plo pro ve nien te del nor te, el lla‐ 
ma do Herdhaus tem pel o «tem plo de ho gar». El al tar se en cuen tra
en uno de los la dos ex tre mos de la ce lla; la en tra da, en el la do lon‐ 
gi tu di nal, jun to al la do opues to al al tar. Es ta plan ta no co rres pon‐ 
de a la plan ta si mé tri ca del tem plo su me rio de la épo ca pri mi ti va.
En el úl ti mo tiem po ha si do ha lla da una ce lla del ti po del «tem plo
de ho gar» en un tem plo de la épo ca pro to di nás ti ca de Ni ppur. És‐ 
te es has ta aho ra el úni co tes ti mo nio de es ta épo ca ha lla do en Ba‐ 
bi lo nia. Por otro la do exis ten re la cio nes con el nor te y con los
tem plos ar cai cos de Is h tar de Asur.

La ce rá mi ca pin ta da de ro jo y ador na da con fi gu ras (scar let-wa‐ 

re) de la re gión del Di yā la cons ti tu ye otro ras go que acen túa la ori‐ 
gi na li dad de es ta re gión y su in de pen den cia con res pec to al me‐ 
dio día su me rio. Sin em bar go, el tem plo de Kha fā jī (nom bre ac tual
de la an ti gua Tu tub) es ta ble ce de nue vo una re la ción con Ba bi lo nia
del Sur. En Kha fā jī, el tem plo-te rra za se sitúa den tro de un cin tu‐ 
rón ova la do de mu ra llas. Res tos de un «oval» pa re ci do, per te ne‐ 
cien tes a la épo ca pro to di nás ti ca, se han des cu bier to en Te ll
el-‘Obēd, cer ca de Ur. Des co no ce mos el lu gar de ori gen de la mu‐ 
ra lla ova la da. Tam bién re sul ta un enig ma la pro ve nien cia del ma‐ 
te rial de cons truc ción tí pi co de to do el pro to di nás ti co y uti li za do
tan to en la re gión del Di yā la co mo en to da Ba bi lo nia: el lla ma do
«la dri llo pl a no con vexo». Es te la dri llo, en vez de te ner la for ma
cua dran gu lar ha bi tual, tie ne la su per fi cie abom ba da. En la cons‐ 
truc ción se co lo ca ba in cli na do, de tal ma ne ra que en el cor te
trans ver sal de las ca pas de la dri llo de un mu ro re sul ta ba un di bu jo
de es pi ga.
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To das es tas in no va cio nes es tán in du da ble men te re la cio na das
con el ad ve ni mien to de un pue blo nue vo. El pro ble ma es tá en sa‐ 
ber si pro vie nen ex clu si va men te de la ca pa aca dia o si sur gie ron
en un con tex to étni co com ple jo. Aun que se gún los ha llaz gos ar‐ 
queo ló gi cos de los úl ti mos tiem pos las coin ci den cias en tre la re‐ 
gión del Di yā la y la Me so po ta mia del Nor te son más im por tan tes
que las re la cio nes con el sur, se im po ne una cier ta pru den cia al in‐ 
ter pre tar el ma te rial ar queo ló gi co, ya que en lo re fe ren te a es cul‐ 
tu ra y a ar qui tec tu ra re li gio sa el pro to di nás ti co II es tá in su fi cien‐ 
te men te ates ti gua do en Ba bi lo nia. Sin em bar go, el es ti lo su me rio
del pro to di nás ti co  III se di fe ren cia cla ra men te del es ti lo «nor te‐ 
ño» del pro to di nás ti co  II; po dría pen sar se en una reac ción, una
vuel ta a for mas de la épo ca pri mi ti va. Que da, pues, ex clui da una
par ti ci pa ción su me ria en las in no va cio nes del pro to di nás ti co  II.
Las in fluen cias su me rias vuel ven a apa re cer en la re gión del Di yā‐ 
la du ran te el pro to di nás ti co III. Las in no va cio nes en el te rreno de
las ar tes plás ti cas es tu vie ron pre ce di das, en el pa so de la épo ca
pri mi ti va a la épo ca pro to di nás ti ca, por una de ca den cia for mal,
so bre to do en el ar te de los se llos. Es ta de ca den cia se ha acha ca do
a las pri me ras olea das aca dias. En tal ca so tam bién ha bría que ha‐ 
cer res pon sa ble al ele men to aca dio de las in no va cio nes ar tís ti cas
que si guie ron al pe río do de de ca den cia. De es ta in ter pre ta ción re‐ 
sul ta rían im por tan tes con se cuen cias a la ho ra de en jui ciar la es‐ 
truc tu ra so cial aca dia du ran te el pro to di nás ti co II. La hi pó te sis de
que se tra te de una po bla ción nó ma da en gran par te, que pa sa ra en
el cur so de va rios si glos a for mas de vi da se den ta rias —ru ra les y
ur ba nas—, co mo fue el ca so de los «amo rreos» o ca na neos y de los
ara meos, no es com pa ti ble con el ma te rial ar queo ló gi co a nues tra
dis po si ción. El asen ta mien to de los aca dios se lle vó a ca bo ya en el
pro to di nás ti co  I. Tam bién se plan tea la cues tión de cuál fue ra el
mo do de vi da aca dio en los te rri to rios de ori gen de Me so po ta mia
del Nor te. Úni ca men te si acep ta mos que hu bo asen ta mien to de
pue blos se mi tas an tes del pro to di nás ti co II se ex pli ca que en Ma ri
se co men za ra a uti li zar en es te pe río do la es cri tu ra su me ria pa ra
re pre sen tar la len gua aca dia. Da re mos aún un pa so más y su pon‐ 
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dre mos que el asen ta mien to de los aca dios en Me so po ta mia del
Nor te pre ce dió a su es ta ble ci mien to en la re gión del Di yā la y en
Ba bi lo nia. Si nues tras hi pó te sis co rres pon die ran a la rea li dad, el
es ti lo de la es cul tu ra del pro to di nás ti co II que apa re ce en las fi gu‐ 
ras de su pli can tes del nor te no se de be ría a la in fluen cia de la re‐ 
gión del Di yā la, sino que, por el con tra rio, se tra ta ría de la irra dia‐ 
ción cul tu ral ha cia el sur de una pro vin cia cul tu ral del nor te de
Me so po ta mia. Que dan por re sol ver dos cues tio nes en es ta ma te ria
lle na de in cóg ni tas. ¿De ri va el ar te de la Me so po ta mia sep ten trio‐ 
nal de im pul sos pro ve nien tes del sur su me rio? Re cor da mos el en‐ 
cla ve ba bi ló ni co de épo ca pri mi ti va si tua do en Te ll Brāk, en el na‐ 
ci mien to del Khā būr. ¿Cuá les fue ron los pue blos que en Me so po‐ 
ta mia del Nor te to ma ron par te ac ti va en la crea ción de la cul tu ra?
Al área asi ria per te ne ce el ti po del «tem plo de ho gar», que en el
pro to di nás ti co II apa re ce en la re gión del Di yā la. En contras te con
la re gión del cur so me dio del Éu fra tes, Asi ria con ta ba du ran te la
épo ca pro to di nás ti ca con po cos po bla do res se mi tas. El he cho de
que la es cri tu ra no se ge ne ra li za ra has ta la épo ca de Akkad res‐ 
pon de se gu ra men te a mo ti vos étni cos. En efec to, en Asi ria, to da‐ 
vía en el si glo XX an tes de C., pue den ha llar se res tos de una po bla‐ 
ción se mi ta au tóc to na.

Des pués de es ta di gre sión vol va mos de nue vo a Ba bi lo nia. El
en cuen tro en tre su me rios y se mi tas pro vo có, co mo sue le su ce der
siem pre cuan do se en cuen tran dos pue blos y dos len guas, prés ta‐ 
mos re cí pro cos. El su me rio fue fun da men tal men te la par te do‐ 
nan te. Con cep tos del cul to, tér mi nos téc ni cos (apin = ara do; acad.
= epin num) y pa ra los más di ver sos ob je tos de uso (bans hur = me sa;
acad. = pas hs hū rum) son prés ta mos su me rios en la len gua aca dia.
Tam bién en tre las de no mi na cio nes aca dias de ofi cios, fun cio nes
del cul to y de la ad mi nis tra ción hay nu me ro sos prés ta mos su me‐ 
rios. Que el aca dio to ma ra del su me rio las pa la bras pa ra de sig nar
al «je fe del rie go» (kun gal; acad., ku gga llum), la ce ba da (she; acad., 
she’um) y al agri cul tor (en gar; acad., ikka rum) de mues tra que la
con tri bu ción su me ria en ma te ria de agri cul tu ra y re ga dío de bió
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ser im por tan te. Por otro la do, las pa la bras «ajo» (aca dio, shu mum;
su me rio, sum), «com prar» (acad., sha’āmum; su me rio, śān) y «es cla‐ 
vo» (acad., war dum; sum., urd- o ird-) son an ti guos prés ta mos aca‐ 
dios en la len gua su me ria. De cuan do en cuan do se da ba el ca so de
que su me rios y se mi tas to ma ran pres ta das pa la bras de una ter ce ra
len gua, des co no ci da pa ra no so tros; co mo, por ejem plo, las pa la‐ 
bras «co bre» (sum., uru du; acad., we rium) o «si lla» (sum., gu za;
acad., kussī’um). Por ra zo nes fo né ti cas su po ne mos que se tra ta de
de ri va cio nes de una len gua ex tran je ra. En el ca so del co bre, el tér‐ 
mino se im por ta ría con el ob je to de sig na do.

Has ta qué pun to el en cuen tro de se mi tas y su me rios pro du jo un
an ta go nis mo de cla ra do es cues tión que ha sus ci ta do hi pó te sis
contra dic to rias, des de la que in ten ta des men tir por com ple to
cual quier opo si ción en tre los dos «pue blos» has ta la te sis ex tre‐ 
mis ta de un con flic to su me rio-se mi ta re pre sen ta da so bre to do por
la his to rio gra fía más an ti gua. Sin em bar go, se ría pre ma tu ro pre‐ 
ten der fi jar la re la ción emo cio nal de su me rios y se mi tas en un
pun to equi dis tan te de la hos ti li dad y el mu tuo des pre cio, por un
la do, y del idi lio de una ve cin dad pa cí fi ca, por el otro. En efec to,
su me rios y se mi tas en tron ca ban en tra di cio nes y en for mas cul tu‐ 
ra les com ple ta men te di fe ren tes. Tam po co pue de ne gar se que hu‐ 
bie ra di ver gen cias en tre las ciu da des ba bi ló ni cas de po bla ción se‐ 
mi ta y las de po bla ción su me ria: hay que te ner en cuen ta que es tas
lu chas en ca jan bien en el ti po de or ga ni za ción po lí ti ca plu ries ta tal
de Ba bi lo nia y que, si ha bía con flic tos en tre las dis tin tas ciu da des
de uno u otro de los pue blos, tam bién los ha bría en tre aca dios y
su me rios. La tra di ción his tó ri ca que re fle ja la lis ta de re yes su me‐ 
ria no da cuen ta de con flic to su me rio-se mi ta al guno. La opo si ción
en tre pue blos se den ta rios y pue blos nó ma das fue siem pre más
fuer te que cual quier opo si ción cons cien te su me rio-se mi ta. El te‐ 
mor que ins pi ra la ines ta bi li dad del nó ma da es co mún a to dos los
pue blos de vi da se den ta ria, así co mo, por otro la do, el nó ma da
siem pre am bi cio na los bienes, pe ro no la for ma de vi da, de los se‐ 
den ta rios. El tér mino kur, abun dan te en la épi ca y en los mi tos su‐ 
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me rios, de sig na el país mon ta ño so y, en ge ne ral, el país ene mi go o
ex tran je ro, y se re fie re tan to al ha bi tan te de las mon ta ñas del Irán
co mo al nó ma da del oes te y el no roes te: prác ti ca men te a to dos los
no-ba bi ló ni cos. La úni ca so lu ción sa tis fac to ria del pro ble ma nó‐ 
ma da era, pa ra los se den ta rios, la asi mi la ción de la tri bu nó ma da
hos til, pues re cha zar la y ais lar la úni ca men te era via ble du ran te
cier to tiem po. Tan to los su me rios co mo los se mi tas se den ta rios
in ten ta ron re sol ver el pro ble ma to man do a suel do tro pas nó ma‐ 
das y asig nán do les te rri to rios pa ra es ta ble cer se.

En su ma, el en cuen tro en tre los dos pue blos fue, co mo tan tas
ve ces en la his to ria, fruc tí fe ro pa ra am bas par tes. En la ci vi li za ción
de Akkad el fac tor su me rio si guió ac ti vo has ta el mo men to de su
ex tin ción de fi ni ti va, y el úl ti mo apo geo de la ci vi li za ción su me ria,
en el reino de Ur  III, no hu bie ra si do po si ble sin la cul tu ra del
reino se mi ta de Akkad.

III.  KISH Y EL SUR DE BA BI LO NIA: UNI DA DES PO LÍ TI CAS

En la épi ca su me ria y en la li te ra tu ra hím ni ca se re la ta un con‐ 
flic to que en fren ta a Me ba ra ge si de Kish (cu yo nom bre pos te rior
es En me ba ra ge si) y su hi jo Aka con Gil ga mesh de Uruk. El so be‐ 
rano de Kish, tras ha ber in vi ta do a Uruk a so me ter se, lo si tió con
sus tro pas. Se gún otra ver sión, Gil ga mesh rom pió el si tio con una
sali da vic to rio sa. El in te rés sus ci ta do por la fi gu ra he roi ca de Gil‐ 
ga mesh en tiem pos pos te rio res nos ha con ser va do sus ha za ñas,
que cons ti tu yen el da to más an ti guo de que dis po ne mos so bre las
di sen sio nes ba bi ló ni cas in ter nas. Gil ga mesh es el hé roe de un ci‐ 
clo épi co su me rio que los aca dios trans for ma ron en el gran dio so
poe ma épi co de Gil ga mesh. La tra di ción ba bi ló ni ca an ti gua ci ta a
Gil ga mesh co mo el ar tí fi ce de la mu ra lla de Uruk, y el poe ma épi‐ 
co le des cri be co mo el ti rano que ha ce tra ba jar a sus súb di tos en la
cons truc ción de la mu ra lla. Se gún los re sul ta dos ar queo ló gi cos, es
muy po si ble que la mu ra lla de Uruk, de la dri llos de ba rro pl a no‐ 
con vexos y más de 9 km de lon gi tud, fue ra eri gi da en el si glo de
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Gil ga mesh y Me ba ra ge si. La mu ra lla de Uruk es el tes ti mo nio más
an ti guo de la exis ten cia de ciu da des amu ra lla das en Ba bi lo nia.

La tra di ción de los ci clos épi cos so bre Gil ga mesh y sus an te ce‐ 
so res Lu gal ban da y En me rkar re la ta las ex pe di cio nes mi li ta res de
es tos mo nar cas a te rri to rios ene mi gos («bos que de ce dros»; «cen‐ 
tro del país mon ta ño so»). Se gún un poe ma su me rio que des cri be
la re pe ti da des truc ción y re cons truc ción del san tua rio de Tu m mal,
de di ca do a Nin lil en Ni ppur, Gil ga mesh tam bién do mi nó Ni ppur.

Es im po si ble es cri bir la «his to ria» de la ciu dad de Uruk du ran te
la épo ca pro to di nás ti ca. A di fe ren cia de su ri val Me ba ra ge si, Gil‐ 
ga mesh no se nos pre sen ta co mo au tén ti ca fi gu ra his tó ri ca. El tes‐ 
ti mo nio es cri to más an ti guo de su nom bre apa re ce en una lis ta de
dio ses ha lla da en Shu ru ppak (si glo  XX VI); en ella Gil ga mesh y su
pa dre Lu gal ban da fi gu ran co mo hé roes di vi ni za dos pós tu ma men‐ 
te. La lis ta de re yes su me ria in clu ye nom bres de re yes de Uruk
has ta la cuar ta ge ne ra ción an te rior a Gil ga mesh; por tan to, es re‐ 
du ci da en com pa ra ción con la ex ten sa lis ta de los re yes de Kish. La
pri ma cía de Kish tam bién se re fle ja, en la lis ta de re yes, en la pos‐ 
po si ción de la I  di n as tía de Uruk, enu me ra da des pués que la de
Kish. Los mo nu men ta les «tem plos ba jos» —san tua rios sin te rra za
— de ja ron de cons truir se en la épo ca pri mi ti va, lo cual cons ti tu ye
un fe nó meno po co co rrien te, si se tie ne en cuen ta la con ti nui dad
ca rac te rís ti ca de la ar qui tec tu ra re li gio sa. El zi gu rat, por el con tra‐ 
rio, con ti nuó vi gen te co mo for ma ar qui tec tó ni ca du ran te la épo ca
pro to di nás ti ca. La tra di ción de la es cue la fue otro la zo que unió, a
tra vés de to das las tur bu len cias po lí ti cas, los dos pe río dos. Si a pe‐ 
sar de to do ha ha bi do una rup tu ra de la tra di ción que ha he cho ol‐ 
vi dar el apo geo cul tu ral de los es tra tos Uruk VI a IV, és ta se de bió
pro ba ble men te a la in va sión aca dia a prin ci pios de la épo ca pro to‐ 
di nás ti ca. Na da sa be mos de las cir cuns tan cias his tó ri cas que la
acom pa ña ron. Pe ro re cor de mos que la in va sión de otros pue blos
se mi tas —amo rreos o ca na neos— fue in di rec ta men te res pon sa ble
de la caí da del reino de Ur III.
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La ima gen de Kish du ran te la épo ca pro to di nás ti ca (fi nes del
pro to di nás ti co II y pro to di nás ti co III) es más cla ra que la de Uruk.
Las dos ins crip cio nes co no ci das de Me ba ra ge si pro vie nen de la
re gión si tua da al es te del Ti gris y al sur del Di yā la. Una de ellas es‐ 
tá lo ca li za da con exac ti tud en el «oval» del tem plo de Kha fā jī. La
lis ta de re yes su me ria ci ta, en una glo sa al nom bre de En me ba ra‐ 
ge si, una cam pa ña vic to rio sa de es te rey contra Elam. És te se ría el
tes ti mo nio más an ti guo del con flic to ba bi ló ni co-ela mi ta. El ma te‐ 
rial de que dis po ne mos es es ca so, pe ro las ins crip cio nes au tén ti cas
per mi ten pen sar en la exis ten cia de un «es ta do» nor te ba bi ló ni co
de Kish que in clu ye ra la re gión del Di yā la, y cu yos mo nar cas —se‐ 
gún la lis ta de re yes— es tu vie ran en pie de gue rra con el es te ela‐ 
mi ta. La im por tan cia de Kish se re fle ja en la cos tum bre, ob ser va da
des de la épo ca de Me salim[38], se gún la cual mo nar cas que no re si‐ 
dían en Kish se ti tu la ban «rey de Kish». En tre los más im por tan‐ 
tes, apar te del mis mo Me salim, ha bría que nom brar a Me sa ne pa da
de Ur y a Ean na tum de La gash. El tí tu lo se trans mi tió has ta en tra‐ 
da la épo ca de Akkad y con ti nuó en uso, aun que no apa re ce en
Ur III. Se tra ta de un tí tu lo de pres ti gio que se re mon ta al tiem po
en que Kish ejer cía la he ge mo nía so bre gran par te de Ba bi lo nia y
qui zá tam bién so bre la re gión del Di yā la. Po si ble men te se qui sie ra
re me mo rar la épo ca de Me ba ra ge si.

He mos ha bla do re pe ti das ve ces de la im por tan cia de la re gión
del Di yā la co mo pro vin cia ar tís ti ca en gran me di da in de pen dien te
del sur su me rio. La re gión fue ur ba ni za da ya a prin ci pios de la
pri me ra épo ca di nás ti ca, al igual que Ba bi lo nia del Nor te. El tem‐ 
plo de di ca do, en épo ca his tó ri ca, al dios de la lu na Su’en, si tua do
en las pro xi mi da des del oval del tem plo de Kha fā jī, se re mon ta a la
épo ca de Je m det Naṣr, es de cir, al fi nal de la épo ca pri mi ti va, co‐ 
rres pon dien te a Uruk III. Jun to al ele men to étni co se mi ta de la re‐ 
gión del Di yā la, que in mi gró a co mien zos de la épo ca pro to di nás‐ 
ti ca, hay que con tar con una ca pa no-se mi ta re la cio na da po si ble‐ 
men te con el Irán. La to po ni mia más an ti gua de la re gión del Di‐ 
yā la no es su me ria ni se mi ta; así, por ejem plo, los nom bres de lu‐ 
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gar co mo Is h nun o Tu tub. El nom bre de Is h nun se con vir tió, por
eti mo lo gía po pu lar, en la épo ca Ur III, en «Es h nun na» («san tua rio
del prín ci pe», en su me rio). El pro ble ma de la to po ni mia se plan tea
tam bién en Ba bi lo nia del Nor te, don de los nom bres de las ciu da‐ 
des ma yo res no co rres pon den a un ori gen se mi ta o su me rio. El to‐ 
pó ni mo Ba bi lla se trans for mó en Bā bi lim (en aca dio, «puer ta del
dios»); su for ma grie ga es Ba b y lon.

Has ta aho ra no se ha es ta ble ci do cuál fue la ciu dad de ori gen de
Me salim, el pri mer mo nar ca co no ci do que lle va ra el tí tu lo de «rey
de Kish». El nom bre de Me salim es pro ba ble men te se mi ta. La lis ta
de re yes no in clu ye a Me salim en tre los re yes de la pri me ra di n as‐ 
tía de Kish. El dios pro tec tor de Me salim era Is h ta ran, ve ne ra do
en Dēr, en la fron te ra ira ní (ac tual Ba dra), pe ro de es to no pue de
de du cir se con ab so lu ta se gu ri dad que Me salim pro ce die ra de la
zo na fron te ri za ira ní. Se han ha lla do ins crip cio nes de es te rey en
Adab, en Ba bi lo nia cen tral, y en La gash, en el sur. Al mis mo tiem‐ 
po rei na ban allí mo nar cas con el tí tu lo de en si; Me salim de bió
ejer cer la he ge mo nía so bre es tas ciu da des. Me salim in ter vino co‐ 
mo ár bi tro en una dis pu ta fron te ri za en tre las ciu da des ri va les de
La gash y Um ma; Ean na tum y En te me na de La gash aún re cor da‐ 
ban es te acon te ci mien to.

En Ba bi lo nia del Sur no apa re cen mo nar cas de Ur has ta el es‐ 
tra to de las fa mo sas tum bas rea les de es ta ciu dad. Las tum bas son
de épo ca pos te rior a las ta blas ar cai cas de Ur, que a su vez son an‐ 
te rio res a Me ba ra ge si y su po nen un es ta dio in ter me dio en tre la
es cri tu ra de Uruk  III-Je m det Naṣr y la es cri tu ra de Shu ru ppak.
Las ins crip cio nes so bre los ob je tos fu ne ra rios ci tan a los re yes
Me ska la m dug y Aka la m dug y a la rei na Pū’abi[39]. Las tum bas rea‐ 
les de Ur de mues tran que en la pri me ra épo ca di nás ti ca exis tía la
cos tum bre de en te rrar al so be rano, o a un miem bro de la ca sa real,
acom pa ña do de su ser vi dum bre. En una de las cá ma ras mor tuo‐ 
rias se en con tra ron na da me nos que ochen ta sier vos. El úni co pa‐ 
ra le lo co no ci do pro vie ne de Kish, don de el en te rra mien to de va‐ 
rias per so nas en una mis ma tum ba res pon de ría a la cos tum bre de
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en te rrar a los cria dos con su se ñor. Los nom bres de los re yes de
las tum bas de Ur son su me rios. No se tra ta ría, pues, de una im por‐ 
ta ción de cos tum bres ex tran je ras, aun que el fe nó meno es po co co‐ 
rrien te. El in ven ta rio fu ne ra rio es de una ri que za ex tra or di na ria:
va si jas, se llos, mue bles con in crus ta cio nes, ins tru men tos de mú si‐ 
ca, ca rros, etc., ador na dos pro fu sa men te con oro y pla ta. Las tum‐ 
bas de Ur cons ti tu yen un tes ti mo nio de pri mer or den pa ra el co‐ 
no ci mien to del ar te y la ar te sanía del pro to di nás ti co III.

La lis ta de re yes su me ria no lle ga, en el ca so de Ur, has ta la épo‐ 
ca de las tum bas rea les, por tan to, no es muy an ti gua si se com pa ra
con Kish o Uruk. Me sa ne pa da (ha cia 2490) en ca be za la pri me ra
di n as tía de Ur ci ta da en la lis ta de re yes. Se gún in di can sus ins‐ 
crip cio nes, fue «rey de Kish», y qui zá el pri mer rey del sur que
pre ten dió ejer cer la he ge mo nía en Ba bi lo nia. Ur es, por su si tua‐ 
ción geo grá fi ca pri vi le gia da, una de las ciu da des más im por tan tes
de Ba bi lo nia. Si tua da en una la gu na co mu ni ca da con el Gol fo Pér‐ 
si co, la ciu dad do mi na ba el co mer cio ma rí ti mo del sur, que le pro‐ 
por cio na ba im por tan tes in gre sos. Las mer can cías se im por ta ban
de Til mun (en grie go, Ti lo, ac tual men te Baḥ ra in, po si ble men te
jun to con la zo na cos te ra ára be ad ya cen te), an ti quí si ma en cru ci ja‐ 
da co mer cial, y de Ma gan y Me lukhkha. Cual quier for ma ción es‐ 
ta tal am bi cio sa de Ba bi lo nia te nía que do mi nar Ur. Dos re yes con
nom bre aca dio, Elu lu y Ba lu lu, su ce die ron a los hi jos de Me sa ne‐ 
pa da en el trono de Ur. Su rei na do coin ci de más o me nos con la
épo ca de Ean na tum y En te me na de La gash.

Has ta aho ra só lo en el ca so de La gash po de mos es cri bir —con
li mi ta cio nes— la his to ria de una ciu dad y la his to ria ba bi ló ni ca
des de la perspec ti va de una de las múl ti ples ciu da des-es ta do de la
épo ca pro to di nás ti ca III. Só lo aquí dis po ne mos de una su ce sión de
re yes, des de Ur nans he a Uruka gi na, ates ti gua da por ins crip cio nes
au tén ti cas y de ta lla das, y úni ca men te los ar chi vos co mer cia les de
La gash son lo su fi cien te men te ex plí ci tos pa ra dar una idea de la
es truc tu ra del es ta do. Por tan to, ca re ce ría de sen ti do ci tar uno por
uno los nom bres de re yes co no ci dos de los dos si glos an te rio res a
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Sar gón y enu me rar da tos trans mi ti dos más o me nos for tui ta men‐ 
te. De mo men to in ten ta re mos re du cir a un co mún de no mi na dor
la pe cu liar si tua ción po lí ti ca de Ba bi lo nia du ran te el pe río do his‐ 
tó ri ca men te in te li gi ble de la épo ca pro to di nás ti ca.

Ba bi lo nia es un país des pro vis to de un cen tro cul tu ral que pu‐ 
die ra as pi rar a la po si ción de me tró po li. La he ge mo nía ejer ci da en
un tiem po por Kish se re fle ja so bre to do en el tí tu lo de «rey de
Kish». La po si ción pree mi nen te de Uruk per te ne ce a un tiem po
ca si des co no ci do y se ma ni fies ta en los ha llaz gos ar queo ló gi cos de
fi nes de la pri me ra épo ca di nás ti ca y en la tra di cio na li dad del tí tu‐ 
lo de ēn (ver más aba jo). Ba bi lo nia po seía un cen tro re li gio so en
Ni ppur, lu gar de cul to al dios En lil, cu yo pres ti gio era in du da ble,
pe ro Ni ppur, pre ci sa men te por su con di ción de po lo pa cí fi co, ca‐ 
re cía de fuer za po lí ti ca y fue a me nu do ob je to de dis pu tas en tre
ciu da des-es ta do ri va les. La cons ti tu ción geo grá fi ca de Ba bi lo nia
fa vo re cía en gran me di da el par ti cu la ris mo. Las gran des ciu da des,
na ci das de asen ta mien tos prehis tó ri cos, pe que ños y ais la dos, son
oa sis de re ga dío se pa ra dos por tie rras se cas que, aun que fe ra ces en
po ten cia, per ma ne cen im pro duc ti vas sin rie go. In du da ble men te
las prin ci pa les vías de co mu ni ca ción —los ríos y los gran des ca na‐ 
les— ac tua ban en contra de las ten den cias ais la cio nis tas. Pe ro en
ge ne ral fue ron más úti les co mo vías co mer cia les y, en el ca so de
gue rra, co mo ru tas mi li ta res, que co mo me dio pa ra una uni fi ca‐ 
ción ad mi nis tra ti va. En Ba bi lo nia fue ca rac te rís ti ca la plu ra li dad
de es ta dos, que acep ta ba tan to la re la ción de igual dad («her man‐ 
dad» en ca so de pac to) co mo la de su bor di na ción o do mi na ción
(he ge mo nía de Me salim so bre Adab y La gash). Las coa li cio nes co‐ 
yun tu ra les ha cían cam biar el pa no ra ma po lí ti co de de ce nio en de‐ 
ce nio. Es ta si tua ción pue de com pa rar se a la si tua ción pa leo ba bi ló‐ 
ni ca, aun que la frag men ta ción del país no lle ga ra a los ex tre mos
ca si gro tes cos del si glo an te rior a Ha m mu ra bi. Ha bre mos de vol‐ 
ver a la his to ria de La gash co mo ejem plo ca rac te rís ti co del pro to‐ 
di nás ti co III.

Í Ó
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IV.  TÍ TU LOS REA LES, FOR MAS DE GO BIERNO Y SI TUA CIÓN SO CIAL
DU RAN TE LA ÉPO CA PRO TO DI NÁS TI CA

Los tí tu los rea les per mi ten en los pe río dos his tó ri ca men te co‐ 
no ci dos sa car con clu sio nes so bre el ran go que co rres pon día a ca‐ 
da es ta do. Apa re cen tres tí tu los: lu gal, en su me rio «hom bre gran‐ 
de», que hay que tra du cir, se gún el equi va len te aca dio sha rrum, co‐ 
mo «rey»; ēn, apro xi ma da men te «se ñor (sacer do te)», y en si, tra du‐ 
ci do con ven cio nal men te por «prín ci pe» (la pa la bra con tie ne el
tér mino ēn, pe ro aún no es tá cla ro el sig ni fi ca do exac to de la for‐ 
ma com pues ta). En si co rres pon día a un ran go in fe rior a lu gal y ēn,
y era el tí tu lo de un so be rano in de pen dien te que go ber na ba so bre
una ciu dad y sus al re de do res pr óxi mos o de un prín ci pe de pen‐ 
dien te. La li mi ta ción re gio nal del tí tu lo de en si se de du ce de una
ins crip ción de Ean na tum de La gash que afir ma ha ber po seí do «el
tí tu lo de en si de La gash y el tí tu lo de rey de Kish». Los re yes de
Um ma se au to ti tu la ban en sus ins crip cio nes lu gal, pe ro des de la
perspec ti va de La gash re ci bían só lo el tí tu lo de en si. Tam bién en
ello se per ci ben las di fe ren cias de ran go. En la lis ta de re yes su me‐ 
ria lu gal es el tí tu lo real por ex ce len cia. Nam-lu gal equi va le a «mo‐ 
nar quía», en ten di da co mo for ma de au to ri dad. El tí tu lo de lu gal

uni do a un nom bre apa re ce por pri me ra vez en Kish y Ur (Me ba‐ 
ra ge si, Me ska la m dug), pe ro el sím bo lo grá fi co es tá ya ates ti gua do
en la épo ca Uruk III-Je m det Naṣr. A di fe ren cia de lu gal y en si, el tí‐ 
tu lo de ēn só lo se da co mo tí tu lo real en la ciu dad de Uruk. En me‐ 
rkar, Lu gal ban da y Gil ga mesh apa re cen en la li te ra tu ra épi ca e
hím ni ca co mo «ēn de Ku la ba» (Ku la ba es una par te de Uruk), lo
mis mo que Me skian ggas her —fun da dor de la I di n as tía de Uruk—
y Gil ga mesh en la lis ta de re yes. In te re san te pa ra la aso cia ción del
tí tu lo ēn con Uruk es la afir ma ción del rey Lu ga lkin ge nes h du du
(ha cia co mien zos del si glo XXIV) de que él te nía la au to ri dad de ēn (
nam-ēn) en Uruk y la de rey (nam-lu gal) en Ur. Una so la vez, en el
ca so de Ens hakus ha na de Uruk (ha cia fi nes del si glo XXV), apa re ce
el tí tu lo de «ēn de Su mer». Epi grá fi ca men te, ēn es tá ates ti gua do en
do cu men tos más an ti guos que lu gal. El sig no es cri to se en cuen tra
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ya en tex tos del es tra to Uruk  IVa, es de cir, de la épo ca de la al ta
cul tu ra ar cai ca su me ria. El ēn go za ba de gran pres ti gio fue ra de
Ur, co mo de mues tra el an tro pó ni mo «el ēn col ma a Ku la ba» en
una ta bli lla del Ur ar cai co.

Co mo tí tu lo sacer do tal y no real, ēn apa re ce a me nu do en Ur
(des de la épo ca de Akkad). Aquí se tra ta de la su ma sacer do ti sa del
dios de la lu na Nan na, dios pro tec tor de Ur. Si el ēn de Uruk era
rey de una ciu dad pro te gi da por una dio sa —Inan na—, re sul ta que
el tí tu lo de ēn es ta ba en re la ción in ver sa con el sexo de la di vi ni dad
ciu da da na[40]. El ēn de Uruk-Ku la ba de bió es tar en prin ci pio más
uni do a una fun ción re li gio sa que el lu gal. Po de mos iden ti fi car con
el ēn al «hom bre de la fal da de red» re pre sen ta do en los se llos ci‐ 
lín dri cos del es tra to Uruk IV en fun ción sacer do tal. Es ca rac te rís‐ 
ti co de Uruk que la fun ción de su mo sacer do te coin ci die ra con la
fun ción de so be rano de la ciu dad, de mo do que el ēn tam bién os‐ 
ten ta ra el man do del ejérci to. El as pec to «lai co» del ēn se re fle ja en
los poe mas épi cos de Lu gal ban da y Gil ga mesh. En una ciu dad co‐ 
mo Ur o Gir su (cen tros del es ta do de La gash) pro ba ble men te no
coin ci dían, en prin ci pio, en una mis ma per so na las fun cio nes re li‐ 
gio sas y lai cas. Ba jo En te me na de La gash ha lla mos en Gir su, jun to
al en si, un su mo sacer do te del dios de la ciu dad —Nin gir su— lla‐ 
ma do san gu, aun que se tra ta de un tes ti mo nio re la ti va men te tar dío
(fi nes del si glo XXV).

Ha bla en fa vor de una pri ma cía ori gi na ria del ēn fren te al lu gal

(y con ello en fa vor de la ma yor an ti güe dad del tí tu lo de ēn en
Uruk) el he cho de que los nom bres su me rios de di vi ni da des cons‐ 
trui dos con el tí tu lo ēn (por ejem plo, En lil, se ñor del vien to) sean
más an ti guos que los nom bres com pues tos con lu gal.

Por otro la do, los tex tos y mo nu men tos de la épo ca ates ti guan
que el so be rano, lla ma do lu gal o en si, no per ma ne cía al mar gen de
las fun cio nes re li gio sas. Un re lie ve de Ur nans he de La gash (que
lle va el tí tu lo de lu gal) lo mues tra lle van do una es puer ta so bre la
ca be za, que sim bo li za su pre rro ga ti va en la cons truc ción del tem‐ 
plo. Exis ten nu me ro sas es ta tui llas de re yes de Ur III por ta do res de
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ofren das. Se gún el himno de la cons truc ción del tem plo de Gu dea
de La gash (ha cia 2144-2124), el en si pu so en el mol de el pri mer la‐ 
dri llo pa ra la cons truc ción del tem plo.

En contras te con la épo ca de Akkad, la épo ca pro to di nás ti ca ca‐ 
re ce de tes ti mo nios de di vi ni za ción del mo nar ca, si ex clui mos el
ca so de la di vi ni za ción pós tu ma (Lu gal ban da y Gil ga mesh de
Uruk). En cam bio en contra mos el tes ti mo nio más an ti guo de fi lia‐ 
ción di vi na en las ins crip cio nes de Me salim y Ean na tum de La‐ 
gash: Me salim se au to ti tu la «hi jo ama do de Ni nkhur san ga» (nom‐ 
bre de la dio sa-ma dre su me ria) y Ean na tum «ha be bi do la le che
ver da de ra de Ni nkhur san ga». Sin em bar go, es to no sig ni fi ca que
el rey se con si de ra ra a sí mis mo di vino. Tam po co te ne mos tes ti‐ 
mo nios se gu ros del ri tual de las Nup cias Sagra das (hie ros ga mos) en
la épo ca pro to di nás ti ca. El más an ti guo tes ti mo nio li te ra rio al res‐ 
pec to da ta de la épo ca de Iddin da gan de Isin (1974-1954). En el ri‐ 
tual par ti ci pa ban el rey y la rei na o sacer do ti sa —ēn—, y su fi na li‐ 
dad era con ju rar la fer ti li dad de la tie rra, la pros pe ri dad de la co‐ 
se cha, la ri que za de los re ba ños y con di cio nes pro pi cias de las
aguas pa ra el rie go. La tra di ción li te ra ria su me ria co mien za muy
tar de (los tex tos de mi tos más an ti guos da tan de la épo ca de
Akkad) y, des de lue go, es po si ble que el ri to se re mon ta ra a tiem‐ 
pos muy an ti guos.

En re su men, del pro ble ma com ple jo de la ti tu la ción real se pue‐ 
de de cir lo si guien te: en un prin ci pio exis ti rían tí tu los li ga dos a
una ciu dad (ēn en Uruk, du ran te la épo ca de apo geo de la al ta cul‐ 
tu ra su me ria y has ta en tra do el pro to di nás ti co  II; lu gal y en si en
otras ciu da des). Las fun cio nes del ēn, de ca rác ter re li gio so más
mar ca do, pa sa ron al lu gal y al en si; del mis mo mo do el ēn de Uruk-
Ku la ba ejer cía fun cio nes lai cas co mo so be rano. Du ran te el pro to‐ 
di nás ti co III se im pu so en Uruk el tí tu lo de lu gal y ēn pa só a ser un
tí tu lo re li gio so.

La re si den cia del lu gal y del en si se en contra ba en el «pa la cio»
(su me rio an ti guo, hai-kal; sum. tar dío, e-gal; li te ral men te, «la ca sa
gran de»). El tes ti mo nio más an ti guo del tér mino pro vie ne de tex‐ 
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tos ar cai cos de Ur. Des de el pun to de vis ta ar queo ló gi co, las cons‐ 
truc cio nes más an ti guas, que por su plan ta pue den iden ti fi car se
co mo pa la cio y no co mo tem plo, es tán ates ti gua das en Eri du (pro‐ 
to di nás ti co II/III) y en Kish (pro to di nás ti co II). La se de del ēn de
Uruk se en contra ba, se gún las tra di cio nes li te ra rias, en una par te
del tem plo lla ma da gi par. El gi par era en otras ciu da des la re si den‐ 
cia de la sacer do ti sa ēn. La vi vien da del ēn co rres pon de a sus fun‐ 
cio nes re li gio sas, aun que tam bién es tá equi pa da de acuer do con
sus ne ce si da des «lai cas». Se gún el poe ma épi co En me rkar de Uruk

y el ēn de Ara tta, el so be rano de Uruk re ci bió a su men sa je ro en un
pa tio que per te ne cía a la sa la del trono del tem plo. El nom bre aca‐ 
dio de «pa la cio» (ēka llum) es un prés ta mo del su me rio. Ha cia fi nes
del ter cer y co mien zos del se gun do mi le nio el tér mino pa só a los
se mi tas de Si ria. El tér mino sig ni fi ca en uga rí ti co, he breo y ara‐ 
meo tan to «pa la cio» co mo «tem plo»; sin em bar go, en es te ca so, se
tra ta de una evo lu ción se mán ti ca ex tra me so po tá mi ca que no per‐ 
mi te de duc cio nes so bre la sig ni fi ca ción del tér mino su me rio 
hai-kal.

Nues tros co no ci mien tos —en mu chos as pec tos de fi cien tes— de
la es truc tu ra in ter na de un es ta do de la épo ca pro to di nás ti ca y de
sus re la cio nes so cia les se ba san so bre ar chi vos de ta bli llas de ba rro
y so bre otros do cu men tos es cri tos pro ve nien tes de las ciu da des
ba bi ló ni cas Ur, Shu ru ppak, La gash, Um ma, Adab, Ni ppur y Kish.
Las di fi cul ta des de in ter pre ta ción de es tos do cu men tos au men tan
a me di da en que nos ale ja mos de la épo ca de los ar chi vos de La‐ 
gash, per te ne cien tes a los rei na dos de en tre En te me na y Uruka gi‐ 
na, y de las ta bli llas coe tá neas de Um ma y Adab. To da vía que dan
por des ci frar mu chos sig nos. En los tex tos más an ti guos, la au sen‐ 
cia en la es cri tu ra de ele men tos gra ma ti ca les que per mi tan re co‐ 
no cer las re la cio nes sin tác ti cas del tex to ha ce más di fí cil aún la
com pren sión del sen ti do ge ne ral. La es cri tu ra su me ria ha ne ce si‐ 
ta do va rios si glos pa ra pa sar de una fa se pri ma ria, en la que úni ca‐ 
men te se usa ba la raíz de la pa la bra sin pre fi jos ni su fi jos, a una re‐ 
pre sen ta ción com ple ta de la gra má ti ca. En una len gua aglu ti nan te
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co mo la su me ria, los su fi jos y pre fi jos aña di dos a la raíz ex pre san
las re la cio nes gra ma ti ca les: ca so, nú me ro, per so na, tiem po, etc. En
el ar chi vo de Shu ru ppak (si glo  XX VI), el sig no de un nom bre aún
ex pre sa to dos sus ca sos. La re pre sen ta ción con ci sa de lo ha bla do
bas ta ba pa ra al guien que co no cie ra bien los acon te ci mien tos re la‐ 
ta dos; pa ra no so tros, sin em bar go, plan tea enor mes di fi cul ta des de
in ter pre ta ción.

Los do cu men tos más an ti guos cu yo ti po pue da iden ti fi car se, y
de los que se con ser van va rios ejem pla res per te ne cien tes a la épo‐ 
ca pro to di nás ti ca  II, son con tra tos de com pra ven ta de te rre nos,
es cri tos so bre pie dra y no, co mo es ha bi tual, en ta bli llas de ba rro.
Se gu ra men te se uti li za ba un ma te rial más o me nos va lio so y du ra‐ 
de ro se gún la im por tan cia que se con ce día a la tran sac ción. En su
gran ma yo ría es tos do cu men tos pro vie nen del ám bi to lin güís ti co
aca dio. A me nu do con tie nen an tro pó ni mos aca dios, y en ellos en‐ 
contra mos los pri me ros ejem plos de len gua aca dia es cri ta. Los
ven de do res sue len ser ge ne ral men te fa mi lias o cla nes y no per so‐ 
nas in di vi dua les. Los do cu men tos gra ba dos en pie dra han si do ha‐ 
lla dos fue ra de los ar chi vos, qui zá en ra zón de su ca rác ter ju rí di co
pri va do. El ar chi vo de Shu ru ppak en Ba bi lo nia cen tral (co mien zos
del pro to di nás ti co III) es el ar chi vo más an ti guo, y uti li za ble con
cier tas re ser vas. Con tie ne, en tre otros do cu men tos, lis tas de per‐ 
so nas, que re gis tran el re ci bo de re la cio nes y la con ce sión de par‐ 
ce las (por ser vi cios pres ta dos), así co mo lis tas de ga na do. En tre los
do cu men tos ju rí di cos pri va dos hay con tra tos de com pra de ca sas
y te rre nos, en ta bli llas de ba rro. En de ter mi na dos do cu men tos ad‐ 
mi nis tra ti vos lla ma la aten ción la rei te ra da men ción de per so nas
de otras ciu da des de Ba bi lo nia y la re pe ti ción de la pa la bra «ba ta‐ 
lla». Su po ne mos que el ar chi vo guar da ba los do cu men tos ad mi‐ 
nis tra ti vos mi li ta res de al gún pa la cio[41]. De la es cue la de es cri bas
de Shu ru ppak pro vie nen lis tas de pa la bras (ti po de tex to que pue‐ 
de ras trear se has ta las ta bli llas ar cai cas del es tra to Uruk IV), va rias
lis tas de dio ses, muy in te re san tes pa ra la his to ria de la re li gión, y
ejer ci cios de los es cri bas, que po de mos de fi nir co mo una for ma
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pri mi ti va de «li te ra tu ra» (re fra nes, con ju ros, fra ses ex traí das de un
con tex to mí ti co, etc.).

Los ar chi vos de Gir su (dis tri to de La gash) pro por cio nan por fin
un ma te rial que pue de la su me rio lo gía ac tual in ter pre tar sa tis fac‐ 
to ria men te. El es tu dio de es tos ar chi vos (del tem plo de la dio sa
Ba ba) ha per mi ti do de duc cio nes so bre la or ga ni za ción de otras
ciu da des su me rias, con tem po rá neas o más an ti guas. Los do cu‐ 
men tos trans mi ten la ima gen de una ad mi nis tra ción muy ra mi fi‐ 
ca da, com ple ja y muy bu ro crá ti ca men te or ga ni za da. Tra tan del
cul to de los tem plos (sa cri fi cios, fies tas), de la ad mi nis tra ción de
las pro pie da des de los tem plos (cul ti vo del tri go, hor ti cul tu ra, re‐ 
ba ños, ani ma les de sa cri fi cio, la na), de la pes ca, flu vial y ma rí ti ma,
de la ar te sanía y del co mer cio (com pra de pro duc tos ex tran je ros a
tra vés de co mer cian tes al ser vi cio del es ta do) y de las re tri bu cio‐ 
nes sa la ria les a los em plea dos y fun cio na rios. La ins tan cia su pre‐ 
ma, a me nu do ci ta da co mo re cep to ra de pres ta cio nes, era el en si, y,
en el ca so del tem plo de di ca do a la dio sa de la ciu dad, la es po sa del
en si. Has ta aho ra no se han ha lla do tex tos que nos in for men so bre
asun tos eco nó mi cos pri va dos. Has ta la épo ca ba bi ló ni ca an ti gua
no apa re cen ar chi vos de gran des pro pie da des pri va das.

En el pro to di nás ti co III, ade más de las ta bli llas de pie dra ya ci‐ 
ta das, es tán ates ti gua dos do cu men tos ju rí di cos pri va dos ta les co‐ 
mo con tra tos de com pra (ca sas, es cla vos, tie rras), tran sac cio nes in‐ 
mo bi lia rias, he ren cias, do na cio nes, prés ta mos, fian zas, ac tas so bre
la or da lía flu vial (el da to más an ti guo so bre la or da lía co mo me dio
de de ci sión ju rí di ca); do cu men tos ju di cia les (im pug na ción de una
deu da; re co no ci mien to ju rí di co de una deu da). En su ma yo ría es‐ 
tos do cu men tos pro vie nen, co mo los ar chi vos de Gir su, de las dos
o tres ge ne ra cio nes an te rio res a la épo ca de Akkad.

La cons tan te re fe ren cia que los do cu men tos ad mi nis tra ti vos
ha cen a los tem plos y el nú me ro con si de ra ble de per so nas em plea‐ 
das en ellos —per so nal de cul to, ar te sanos, obre ros— han he cho
acu ñar el tér mino «ciu dad-tem plo su me ria» pa ra un ti po de es ta‐ 
do co mo el de La gash[42]. Los cál cu los so bre las di men sio nes de las
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tie rras per te ne cien tes a ca da tem plo y so bre las di men sio nes te rri‐ 
to ria les de un es ta do co mo La gash (apro xi ma da men te 3000 ki ló‐ 
me tros cua dra dos)[43] di fie ren con si de ra ble men te y no per mi ten
una idea cla ra. Por aho ra, lo evi den te es que gran par te de las tie‐ 
rras cul ti va bles se en contra ba en ma nos de los tem plos. Con cuer‐ 
da con es te es ta do de co sas el he cho de que, en el sur de Ba bi lo nia,
en contra po si ción al nor te se mi ta, es tén ates ti gua dos po cos con‐ 
tra tos de com pra de te rreno de cul ti vo. Los po cos ca sos co no ci dos
en el sur pro vie nen de Gir su, y en ellos ac túan co mo com pra do res
el rey o miem bros de la ca sa real. To do es to no sig ni fi ca que no
hu bie ra pro pie dad pri va da de tie rras, pe ro la es ca sez de con tra tos
y la es tre chez del cír cu lo de com pra do res son sig ni fi ca ti vos; to da‐ 
vía no hay tran sac cio nes en tre per so nas par ti cu la res. No se con si‐ 
de ra ban pro pie dad pri va da las par ce las con ce di das por ser vi cios
pres ta dos, que eran ina lie na bles (los lla ma dos «cam pos de ali men‐ 
ta ción»). Has ta la épo ca de Li pi tes h tar de Isin (1934-1924) no ha‐ 
lla mos una canti dad apre cia ble de con tra tos de com pra en el sur
de Ba bi lo nia.

Si no nos equi vo ca mos por com ple to en el en jui cia mien to de
los do cu men tos con ser va dos —a juz gar por el gran nú me ro de ta‐ 
bli llas de ba rro pre sar gó ni cas ha lla das has ta aho ra, los re sul ta dos
no pa re cen ser me ra men te ca sua les— ha brá que lle gar a la con clu‐ 
sión de que una de las di fe ren cias es en cia les de tra di ción en tre los
su me rios y los se mi tas de Me so po ta mia se ha lla ba en la ex ten sión
de la pro pie dad pri va da de tie rras.

Las tie rras del tem plo su me rio per te ne cían en teo ría a la di vi ni‐ 
dad de la ciu dad. La se cu la ri za ción de tie rras per te ne cien tes al
tem plo por par te del so be rano no es ta ba bien con si de ra da, co mo
de mues tran los lla ma dos «tex tos de re for ma» de Uruka gi na de
La gash (ha cia 2360). En ellos se des cri be có mo Uruka gi na «reins‐ 
tau ró en la ca sa del en si, en la tie rra del en si al pro pie ta rio Nin gir‐ 
su» (hay no tas aná lo gas re fe ri das a la dio sa de la ciu dad Ba ba, y al
hi jo de la pa re ja di vi na, Shulsha ga na). La res tau ra ción de Uruka gi‐ 
na pu so co to a las usur pa cio nes de so be ra nos an te rio res, que se
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ha bían en ri que ci do con los bienes de los dio ses. Des gra cia da men‐ 
te no sa be mos na da del lu gar que ocu pa Uruka gi na en su di n as tía,
que se re mon ta ba has ta Ur nans he. Ca be la po si bi li dad de que sus
afa nes re for ma do res y res tau ra do res co rres pon die ran a la ne ce si‐ 
dad de jus ti fi car se ca rac te rís ti ca de un usur pa dor.

La de ter mi na ción de la com po si ción y es truc tu ra so cial de la
po bla ción de un es ta do es tre cha men te li ga do al tem plo es muy di‐ 
fí cil. Con cep tos co mo «li bre» y «se mi-li bre» (que por lo de más no
apa re cen en los tex tos) ape nas sir ven pa ra des cri bir el or den so‐ 
cial. Tra du ci mos la voz su me ria ama-r-gi, li te ral men te «(de jar) vol‐ 
ver a la ma dre» (ama = ma dre), ates ti gua da por pri me ra vez ba jo
Uruka gi na, por «li ber tad», ya que en los con tra tos de fi ne la si tua‐ 
ción del es cla vo pues to en li ber tad por su se ñor. Qui zá se re fi rió
en un prin ci pio a la pues ta en li ber tad de per so nas caí das en es cla‐ 
vi tud por deu das. Los do cu men tos no ates ti guan la ven ta de ni ños
has ta la épo ca de Akkad. La ca rac te rís ti ca de la «li ber tad» era la
po si bi li dad de vi vir en la pro pia fa mi lia, que le es ta ba ve da da al es‐ 
cla vo em plea do en ca sa ex tra ña.

La po tes tad del es ta do, per so ni fi ca do en el so be rano, so bre el
in di vi duo no sig ni fi ca ba la re duc ción o la pér di da de la li ber tad.
No de be mos guia mos por nues tros cri te rios mo der nos. Un pa sa je
del himno de la cons truc ción del tem plo de Gu dea de La gash des‐ 
cri be có mo el en si mo vi li zó a to da la ciu dad «co mo un so lo hom‐ 
bre» pa ra la cons truc ción del tem plo de Nin gir su. In ter pre tan do
li te ral men te es te pa sa je, el so be rano po día re clu tar a la to ta li dad
de la po bla ción, ex cep to a los sacer do tes y a los fun cio na rios de la
ad mi nis tra ción, pa ra tra ba jos de gran en ver ga du ra y de in te rés ge‐ 
ne ral co mo cons truc cio nes mo nu men ta les, for ti fi ca cio nes, tra za‐ 
do y con ser va ción de los ca na les de rie go, etc. Los tex tos no nos
in for man acer ca de las ca pas so cia les pri vi le gia das.

Eren, gu rush y shub-lu ga la son al gu nos de los tér mi nos su me rios
que de sig nan gru pos no es pe cia li za dos por su ofi cio, pe ro que, sin
em bar go, no po de mos de fi nir sin más co mo cla ses so cia les. Eren es
el súb di to re clu ta do pa ra tra ba jos pú bli cos o pa ra el ser vi cio mi li‐ 
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tar. La pa la bra aca dia, de épo ca pa leo ba bi ló ni ca, ṣā bum te nía el
mis mo sig ni fi ca do. Gu rush era en prin ci pio una de sig na ción de
edad y más tar de de fi nió al hom bre adul to; tam bién po día te ner el
sen ti do más ge ne rar de «tra ba ja dor», al ter nan do con eren, aun que
el pri me ro de bió ser el tér mino más am plio. Shub-lu ga la es tá ates‐ 
ti gua do tam bién en los tex tos de re for ma de Uruka gi na. La tra‐ 
duc ción li te ral —«so me ti do al rey»— no per mi te con clu sio nes
mien tras fal ten da tos más es pe cí fi cos. Se ría pre ma tu ro pen sar en
per so nas en es ta do de li ber tad re du ci da.

Los ar chi vos de Gir su, de fi na les de la épo ca pro to di nás ti ca, dan
una idea de la me di da en que se uti li za ba el tra ba jo de es cla vos. El
tem plo de la dio sa Ba ba em plea ba se gún un do cu men to 188 es cla‐ 
vas; el tem plo de la dio sa Nans he, 180. Los sig nos su me rios pa ra
«es cla vo» y «es cla va» —«hom bre + país ex tran je ro» y «mu jer +
país ex tran je ro»— in di can que los es cla vos al prin ci pio fue ron ex‐ 
tran je ros, es de cir, pri sio ne ros de gue rra o de por ta dos. En cam bio,
las per so nas que se nom bran en los con tra tos de ven ta de es cla vos
son del país. Las es cla vas se em plea ban es pe cial men te en la in dus‐ 
tria la ne ra (te ji dos) y en los mo li nos. La pa la bra su me ria pa ra «es‐ 
cla vo» es un prés ta mo se mi ta; por el con tra rio, el tér mino pa ra
«es cla va» es su me rio (el sig no de «es cla va» es tá ates ti gua do ya en
tex tos del es tra to Uruk IVa). ¿Por qué la an ti gua pa la bra su me ria
«es cla vo» fue sus ti tui da por el tér mino se mi ta? Qui zá el prés ta mo
se rea li za ra a prin ci pios de la épo ca pro to di nás ti ca, cuan do miem‐ 
bros de la ca pa in mi gran te aca dia en tra ron co mo es cla vos en el
ám bi to su me rio. Es in te re san te se ña lar que la au to de no mi na ción
de «es cla vo» que se da ban el súb di to fren te al so be rano y el cre‐ 
yen te fren te a la di vi ni dad tie ne su raíz en con cep cio nes se mi tas.
Los es cla vos cons ti tu yen la úni ca cla se so cial que po de mos de fi nir
con se gu ri dad co mo «no-li bre», en el sen ti do de que te nían un
due ño, el cual po día re ga lar los, ven der los o le gar los en he ren cia.

En un es tu dio de los tí tu los rea les y de las for mas de au to ri dad
no po de mos pa sar por al to una cues tión muy dis cu ti da du ran te los
dos úl ti mos de ce nios. ¿Co no ció la pri me ra épo ca di nás ti ca, jun to a
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la au to cra cia del mo nar ca, ins ti tu cio nes que per mi tie ran la par ti‐ 
ci pa ción de la po bla ción, o de de ter mi na das cla ses so cia les, en el
go bierno? El pun to de par ti da de la dis cu sión es la exis ten cia de
tér mi nos que de sig nan la «asam blea» y a los «an cia nos de la ciu‐ 
dad», es pe cial men te en un pa sa je del poe ma épi co de Gil ga mesh y
Aka. Gil ga mesh, al re ci bir emi sa rios de Kish, plan teó la al ter na ti va
«gue rra o so me ti mien to» pri me ro an te la «asam blea de los an cia‐ 
nos de la ciu dad» y lue go an te la «asam blea de los jó ve nes» (gu‐ 

rush). Los an cia nos eran par ti da rios de ce der, los jó ve nes pe dían la
gue rra. Es to se ha que ri do in ter pre tar co mo un ple bis ci to[44], pe ro
se gu ra men te se tra ta de un to pos o lu gar co mún li te ra rio pa ra
ejem pli fi car la hy bris del rey[45]. Sin em bar go, es in du da ble que
exis tie ron asam bleas, aun que no pue den in ter pre tar se co mo for‐ 
mas pre cur so ras de una de mo cra cia. El con se jo mi to ló gi co de los
dio ses era pro ba ble men te una pro yec ción a las es fe ras ce les tia les
de las asam bleas te rres tres. El fun cio na mien to del con se jo de los
dio ses mues tra que era cos tum bre acla mar con un «¡así sea!» al je‐ 
fe de la asam blea, cu yas pro pues tas de bían tra tar de coin ci dir, por
otra par te, con la opi nión de la ma yo ría. Ha brá que ver las asam‐ 
bleas co mo un cier to re gu la dor de la opi nión pú bli ca. El sen ti do y
la fi na li dad de las asam bleas es tri ba rán, so bre to do, en plan tear
cues tio nes de or ga ni za ción y ju ris dic ción y re ci bir di rec tri ces. En
la épo ca de Ur III la pa la bra su me ria unken (asam blea) fue sus ti tui‐ 
da por el prés ta mo aca dio pukh rum, de igual sig ni fi ca do.

V.  LA GASH Y UM MA. LU GAL ZA GE SI, PRE CUR SOR DEL REINO DE AKKAD

Gra cias a una se rie de cir cuns tan cias fa vo ra bles po de mos es tu‐ 
diar con de ta lle una par te de la his to ria po lí ti ca de la épo ca pro to‐ 
di nás ti ca en el sec tor lo cal de dos es ta dos ve ci nos, La gash y Um‐ 
ma. En La gash dis po ne mos, des de la épo ca de Ur nans he, de nu‐ 
me ro sas ins crip cio nes rea les, que en par te son muy de ta lla das y
que per mi ten sin cro nis mos con los re yes de Um ma. De la épo ca
an te rior a Ur nans he co no ce mos a cier to rey Enkhen gal a tra vés de
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una lá mi na de pie dra que con tie ne un con tra to de com pra de te‐ 
rreno. Una ins crip ción de Me salim ci ta a un en si de La gash que
de bió rei nar una o dos ge ne ra cio nes an tes de Ur nans he. La his to‐ 
ria del con flic to en tre La gash y Um ma tie ne un ma tiz ten den cio so,
ya que fue es cri ta des de la perspec ti va de La gash. La dis pu ta de las
dos ciu da des ri va les so bre su fron te ra co mún, el apro ve cha mien to
en co mún de los abun dan tes re cur sos de Gu-ede na («bor de de
Eden»)[46] se re mon ta has ta la épo ca de Me salim. Co mo so be rano
de las dos ciu da des, Me salim in ter vino en la dis pu ta e im pu so una
lí nea de fron te ra. La ri va li dad se trans mi tió de ge ne ra ción en ge‐ 
ne ra ción y fue lle va da con for tu na va ria a los cam pos de ba ta lla,
has ta que en épo ca de Lu gal za ge si de Um ma, La gash fue de vas ta da
por las tro pas ene mi gas y sus san tua rios sa quea dos. La ri va li dad
no se ex tin guió has ta el reino de Akkad.

Una de las fi gu ras des ta ca das de la di n as tía de Ur nans he es
Ean na tum (ha cia 2460), que se ad ju di có el tí tu lo de «rey de Kish»,
aun que en al gu nas ins crip cio nes sim ple men te se lla ma «en si de
La gash». Sus gue rras con Ur, Uruk, Kish, Aks hak (Ba bi lo nia del
Nor te) e in clu so Ma ri, que ha bía he cho una in cur sión en Ba bi lo‐ 
nia, dan un atis bo del sis te ma de coa li cio nes y hos ti li da des que re‐ 
gía las re la cio nes en tre los es ta dos ba bi ló ni cos. La po si ción des ta‐ 
ca da de Ean na tum, que jus ti fi ca ba su pre ten sión al tí tu lo de Kish,
que da cla ra a tra vés de sus ins crip cio nes. En nom bre de su dios
Nin gir su (he aquí la idea del mo nar ca que ac túa por or den de la
di vi ni dad) so me tió a Elam, ene mi go tra di cio nal de los ba bi lo nios,
y adop tó el tí tu lo «el que so me te a to dos los paí ses (ex tran je ros)».
El mo nu men to con me mo ra ti vo más im por tan te de las vic to rias de
Ean na tum es la fa mo sa «es te la de los bui tres», con re lie ves en las
dos ca ras. En una de ellas es tá re pre sen ta do el rey so bre su ca rro
de com ba te acom pa ña do por su fa lan ge; en la otra, el dios Nin gir‐ 
su con una gran red en la ma no en la que se en cuen tran los ene mi‐ 
gos cau ti vos. Es ca rac te rís ti co de la po ca du ra ción de los rei nos de
Kish el que los su ce so res de Ean na tum lle va ran de nue vo el tí tu lo
de en si. Se han ha lla do ins crip cio nes de Ean na tum I en Ur y Uruk,
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y de su su ce sor En te me na en Ur y Ba dti bi ra. Es de cir, que es tas
ciu da des se guían ba jo el do mi nio de La gash. La «po lí ti ca ex te‐ 
rior», por lo de más, se li mi tó a la lu cha contra Um ma. Tí pi ca de la
po lí ti ca de coa li cio nes de la épo ca es la ins crip ción de En te me na
que ci ta un pac to de her man dad en tre és te y el en si Lu ga lkin ge nes‐ 
h du du de Uruk (en la lis ta de re yes su me ria apa re ce co mo lu gal,
«rey»).

Los ya ci ta dos tex tos de re for ma de Uruka gi na de La gash tra tan
una obra im por tan te des de el pun to de vis ta ju rí di co y so cio-his‐ 
tó ri co. Es tán in clui dos en di ver sas ins crip cio nes de es te mo nar ca,
en re dac cio nes que di fie ren par cial men te en tre sí. Los tex tos
contras tan las an ti guas cos tum bres con el nue vo or den ins tau ra do
por Uruka gi na «por man da to de Nin gir su». Su ob je ti vo prin ci pal
era anu lar las pre rro ga ti vas que el mo nar ca y su fa mi lia se ha bían
arro ga do fren te al dios de la ciu dad, ta les co mo usu fruc to de tie‐ 
rras del tem plo, em pleo de per so nal del tem plo en el pa la cio, etc.
Las re for mas tam bién pu sie ron co to a los abu sos de los fun cio na‐ 
rios, re du cien do las re tri bu cio nes pa ra ser vi cios ta les co mo en tie‐ 
rros y si mi la res, y fi jan do nue vas cuo tas. Se prohi bió la ex plo ta‐ 
ción de las ca pas so cia les in fe rio res o su bor di na das por par te de
los ri cos o los su pe rio res (ven ta for zo sa de te rre nos y ga na do en
con di cio nes des fa vo ra bles). Los ha bi tan tes de La gash fue ron li be‐ 
ra dos de una se rie de deu das y se de cre tó su «li ber tad». En tre las
re for mas que ata ñían a las re la cio nes fa mi lia res se prohi bió la
dian dria (ma tri mo nio de una mu jer con dos hom bres); Uruka gi na
ha cía con es te mo ti vo re fe ren cia a res tos de la an ti gua po lian dria
de la so cie dad su me ria, con si de ra da ina cep ta ble en su tiem po. Fi‐ 
nal men te, en contra mos en las re for mas de Uruka gi na que el mo‐ 
nar ca se au to pro cla ma «de fen sor de las viu das y los huér fa nos»,
fór mu la que apa re ce rá cons tante men te en los de cre tos ju rí di cos
de los si glos pos te rio res. Los tex tos de re for ma con tie nen una se‐ 
rie de me di das de re duc ción de im pues tos y —si el pa sa je es tá bien
in ter pre ta do— de anu la ción de deu das, que son las pri me ras den‐ 
tro de una lar ga se rie de edic tos rea les, des ti na dos a fre nar, ya sea
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a tra vés de me di das de ca rác ter úni co o de me di das de ca rác ter
du ra de ro, el en deu da mien to pro gre si vo y la mi se ria que pe rió di‐ 
ca men te ame na za ban a gran par te de la po bla ción, pro vo ca dos por
la es pe cu la ción o por si tua cio nes eco nó mi cas ca tas tró fi cas. No
dis po ne mos de otros do cu men tos de la épo ca que nos in for men
de la si tua ción con cre ta de las ca pas de po bla ción a las que iban
di ri gi dos los tex tos de re for ma.

Lu gal za ge si es la úl ti ma gran fi gu ra del me dio día su me rio an te‐ 
rior a la con quis ta por Sar gón de Akkad. A juz gar por el nom bre
de su pa dre, Bu bu, de bió ser de ori gen aca dio. Bu bu ha bía os ten ta‐ 
do cier to car go re li gio so (lu mah) de la dio sa Ni sa ba de Um ma, y su
hi jo Lu gal za ge si ocu pó el mis mo car go an tes de usur par el po der
en Um ma. Al igual que Uruka gi na de La gash, Lu gal za ge si no des‐ 
cien de di rec ta men te de la di n as tía an te rior a su rei na do.

Al des truir la ciu dad de La gash y de vas tar los tem plos, Lu gal za‐ 
ge si ases tó un du ro gol pe al es ta do de La gash. Su ene mi go Uruka‐ 
gi na con de nó vehe men te men te es tos crí me nes en una ins crip ción:
con las pa la bras «los crí me nes co me ti dos por Lu gal za ge si, en si de
Um ma, re cai gan so bre la dio sa Ni sa ba», Uruka gi na di ri gía su acu‐ 
sación contra la dio sa pro tec to ra de Um ma. La vic to ria so bre La‐ 
gash creó la ba se del po der de Lu gal za ge si. Par tien do de Um ma, el
rey se apo de ró de Uruk y adop tó el tí tu lo de «rey de Uruk y rey
del país de Su mer». La gran ins crip ción del mo nar ca, úni ca fuen te
de in for ma ción so bre su ca rre ra, re fle ja un nue vo es píri tu. Con
sus tí tu los, Lu gal za ge si ha ce re fe ren cia a los dio ses prin ci pa les de
las ciu da des más im por tan tes de Su mer que él do mi na ba y tras‐ 
cien de así el ho ri zon te de la ciu dad-es ta do más am bi cio sa men te
que los re yes an te rio res con el tí tu lo de «rey de Kish». En tre sus
tí tu los es tán los de «sacer do te de An» (Uruk); «an ti guo en si de En‐ 
lil» (Ni ppur); «gran vi sir de Su’en» (dios lu nar de Ur, nom bre aca‐ 
dio de Nan na); «go ber na dor de Utu» (dios so lar de Lar sa). Adab y
Eri du tam bién ca ye ron en su po der. «Des de el mar In fe rior (gol fo
Pér si co), a lo lar go del Éu fra tes y el Ti gris has ta el mar Su pe rior
(mar Me di te rrá neo), En lil de jó ir di rec ta men te a él to dos los paí‐ 
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ses». Aquí se de fi ne por pri me ra vez en pa la bras la ex ten sión del
mun do co no ci do por los su me rios. Los re yes de Akkad do mi na‐ 
ron, en efec to, es te «uni ver so». Sin em bar go, no hay que in ter pre‐ 
tar el pa sa je de la ins crip ción en el sen ti do de que su in fluen cia
po lí ti ca al can za ra has ta el Me di te rrá neo; más bien se re fie re a la
aper tu ra de ru tas co mer cia les di rec tas. Una ins crip ción del en si

Me ski ga la de Adab, con tem po rá neo de Lu gal za ge si, nos da el tes‐ 
ti mo nio más an ti guo so bre la im por ta ción, des de el «país mon ta‐ 
ño so de ce dros», es de cir, el Tau ro Orien tal Ex te rior, de ma de ra
pa ra la cons truc ción. En ella se di ce ex pres sis ver bis lo que en la de
Lu gal za ge si se for mu la de mo do ge ne ral. La com pa ra ción con fór‐ 
mu las pa re ci das en las ins crip cio nes de Gu dea de La gash co rro bo‐ 
ran es ta in ter pre ta ción del pa sa je de Lu gal za ge si.

En los tí tu los y en la fra seo lo gía de su ins crip ción, la más an ti‐ 
gua ins crip ción real su me ria de for ma li te ra ria aca ba da, Lu gal za‐ 
ge si an ti ci pa al gu nos ras gos de las ins crip cio nes rea les de Sar‐ 
gón I. Sin em bar go, no po de mos de cir que su rei na do sea la fa se
pre cur so ra del im pe rio aca dio. La uni fi ca ción ad mi nis tra ti va del
ex ten so te rri to rio fue obra de los re yes de Akkad, que con quis ta‐ 
ron el me dio día su me rio des pués de una lar ga lu cha en tre Sar‐ 
gón I y Lu gal za ge si.

VI.  BA BI LO NIA Y EL «EX TRAN JE RO»

En el ca pí tu lo 1 mos tra mos có mo la fuer za ci vi li za do ra de Ba‐ 
bi lo nia ejer ció su in fluen cia en los paí ses ve ci nos du ran te la épo ca
pri mi ti va. En el pa so a la épo ca pro to di nás ti ca, Ba bi lo nia ins pi ró a
su ve cino orien tal Elam, ca pa ci ta do en gran me di da pa ra una cul‐ 
tu ra pro pia, y que has ta épo ca neo ba bi ló ni ca man tu vo re la cio nes
ten sas con Ba bi lo nia, la crea ción de una es cri tu ra pro pia. La lis ta
de re yes su me ria, en una glo sa al nom bre de (En)me ba ra ge si, da
por pri me ra vez no ti cia de hos ti li da des abier tas en tre Elam y Ba‐ 
bi lo nia. Ean na tum, co mo vi mos, se va na glo ria de ha ber so me ti do
a Elam. Pe ro las hue llas más an ti guas de la he ge mo nía de un es ta‐ 



95

do me so po tá mi co da tan de la épo ca de Akkad, del tiem po en que
hu bo una guar ni ción aca dia en Su sa. De es ta épo ca da ta el pa so de
la es cri tu ra cu nei for me al Irán y la des apa ri ción de la lla ma da «es‐ 
cri tu ra pro toe la mi ta».

Du ran te la épo ca pro to di nás ti ca la re gión si ria, lu gar de par ti da
de la mi gra ción aca dia, ejer ció una in fluen cia de ci si va so bre la his‐ 
to ria de Ba bi lo nia. A pe sar de ha ber re ci bi do la in fluen cia de la
cul tu ra su me ria en épo ca pri mi ti va, es ta re gión es cul tu ral men te
ca si in de pen dien te. Si las te sis ex pues tas más arri ba son vá li das,
las in no va cio nes que des cu bren los aná li sis ar queo ló gi cos en el
pro to di nás ti co II, es pe cial men te en la re gión del Di yā la, pro vie nen
del nor te. Ins crip cio nes rea les de Ma ri que, a juz gar por la gra fía,
se re mon tan has ta la épo ca de Me salim (ha cia co mien zos del si‐ 
glo XX VI) es tán ya re dac ta dos en len gua aca dia. Si tras po ne mos la
si tua ción lin güís ti ca del aca dio du ran te la épo ca ba bi ló ni ca an ti‐ 
gua al pro to di nás ti co  II y III, ten dre mos que con tar con una po‐ 
bla ción se mi ta re la ti va men te ho mo gé nea es ta ble ci da en Ba bi lo nia
del Nor te, la re gión del Di yā la y el cur so me dio del Éu fra tes. La
lis ta de re yes su me ria, al ci tar una di n as tía de Ma ri, re fle ja la es tre‐ 
cha re la ción que exis tía en tre la re gión del cur so me dio del Éu fra‐ 
tes y Ba bi lo nia du ran te el pro to di nás ti co III. La co mu ni ca ción se
vio fa vo re ci da por la vía flu vial del Éu fra tes y por la ru ta li bre de
obs tá cu los na tu ra les que se guía el cur so del río.

Las re la cio nes con la re gión del cur so me dio del Ti gris —más
tar de Asi ria— son com ple ta men te di fe ren tes. Las ba rre ras na tu ra‐ 
les de la ca de na mon ta ño sa del Je bel el-Ha m rīn y el de sier to si tua‐ 
do al sur di fi cul ta ban la co mu ni ca ción con Ba bi lo nia. Es to se re‐ 
fle ja tam bién en el te rreno lin güís ti co. El dia lec to asi rio del aca dio,
co no ci do des de el se gun do mi le nio, di fie re con si de ra ble men te del
dia lec to ba bi ló ni co (Ba bi lo nia, Di yā la y cur so me dio del Éu fra tes).
La ex ten sión del ac tual dia lec to ára be-ira quí co rres pon de aún a la
que te nía el aca dio du ran te el se gun do mi le nio. Asi ria, por su ma‐ 
yor ais la mien to, en tró mu cho más tar de en el área de la es cri tu ra.
Has ta la épo ca de Akkad no apa re cen al gu nos tex tos aca dios en
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Asur. Asia Me nor, al igual que Asi ria, per ma ne ció du ran te la épo ca
pro to di nás ti ca fue ra del ám bi to ba bi ló ni co. Lu gal za ge si y Me ski‐ 
ga la de Adab men cio nan por pri me ra vez ha cia me dia dos del si‐ 
glo XXIV el Me di te rrá neo y los mon tes del Tau ro Orien tal Ex te rior.
De los dos paí ses si tua dos al otro ex tre mo —orien tal— del mun do
co no ci do, Ma gan y Me lukhkha, es de cir, las cos tas de Mak rān y
Omán y la re gión sur de la cuen ca del In do (si es que son exac tas
las iden ti fi ca cio nes pro pues tas con só li dos ar gu men tos re cien te‐ 
men te[47]), úni ca men te Ma gan es men cio na do una vez, por Ur‐ 
nans he de La gash, en la épo ca pro to di nás ti ca.

Sin em bar go, el co mer cio lle gó ya en la épo ca pri mi ti va, y con
más ra zón en la pro to di nás ti ca, más allá del te rri to rio aquí des cri‐ 
to. Los ca mi nos de ac ce so a los paí ses de ori gen de las ma te rias
pri mas no pro du ci das por Ba bi lo nia (oro, pla ta, co bre, es ta ño, pie‐ 
dras pre cio sas y se mi pre cio sas) eran co no ci dos ha cia fi nes del
cuar to mi le nio, aun que pro ba ble men te los pro duc tos no lle ga ban
con ca ra va nas di rec tas en tre Ba bi lo nia y el país de ori gen, sino por
eta pas. De la ri que za de los me ta les pre cio sos im por ta dos dan un
tes ti mo nio elo cuen te las ofren das fu ne ra rias de las tum bas rea les
de Ur.

VII.  RE SU MEN

A prin ci pios de la épo ca pro to di nás ti ca se sitúa la de ca den cia de
la al ta cul tu ra su me ria; a fi na les, el in ten to de uni fi ca ción de to da
Ba bi lo nia y de gran par te del cre cien te fér til en un im pe rio. Es te
pe río do co rres pon de a la en tra da de los aca dios en Ba bi lo nia y la
cul mi na ción del po der aca dio en el reino de Sar gón. Pa ra le la men‐ 
te a la crea ción de los pri me ros es ta dos se mi tas en Ba bi lo nia —los
más an ti guos que es tán ates ti gua dos, aun que se gu ra men te no los
pri me ros, son los rei nos de Me ba ra ge si y de Me salim— tu vo lu gar
una apro xi ma ción ca da vez ma yor en tre su me rios y se mi tas. La
con tri bu ción de la ca pa aca dia a la cul tu ra de Ba bi lo nia y de la re‐ 
gión del Di yā la es im por tan te. A ella se ha atri bui do la es cul tu ra tí‐ 
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pi ca de la épo ca pro to di nás ti ca II. En la glíp ti ca, un nue vo ele men‐ 
to es ti lís ti co —la lla ma da «ban da de fi gu ras»— es de ori gen aca‐ 
dio. El ti po del «tem plo de ho gar» en tró en Ba bi lo nia (Ni ppur) y la
re gión del Di yā la a tra vés de los aca dios. Prés ta mos lin güís ti cos
aca dios pa sa ron al su me rio. Pe ro, a pe sar del im por tan te pa pel de‐ 
sem pe ña do por los aca dios du ran te la épo ca pro to di nás ti ca, no ca‐ 
be du da de que, en la sim bio sis su me rio-se mi ta, los su me rios fue‐ 
ron la par te pre do mi nan te. El es ti lo de la es cul tu ra su me ria de la
épo ca pro to di nás ti ca III, que re cor da ba for mas de la épo ca pri mi‐ 
ti va, ejer ció una in fluen cia ha cia el nor te. La su pre ma cía su me ria
se re fle ja cla ra men te en el sec tor lin güís ti co. Los prés ta mos su me‐ 
rios en la len gua aca dia son más nu me ro sos que los prés ta mos
aca dios en el su me rio. In clu so el sis te ma fo né ti co se mi ta de la len‐ 
gua aca dia su frió al te ra cio nes, que po drían atri buir se a la ac ción
del sus tra to su me rio.

La len gua de los mo nu men tos es cri tos de la épo ca pro to di nás ti‐ 
ca es el su me rio. Los pri me ros en sa yos de len gua aca dia es cri ta,
con sig nos su me rios, en tra ta dos e ins crip cio nes rea les no pue den
com pa rar se con los tex tos su me rios. Has ta la épo ca de los re yes de
Akkad, el aca dio no lo gró im po ner se co mo len gua es cri ta. El sis te‐ 
ma de go bierno y la ad mi nis tra ción ca rac te rís ti ca de Ba bi lo nia del
Sur son su me rios: la ciu dad-tem plo con su tra di ción de es cri bas,
que se re mon ta a la épo ca pri mi ti va. Tam bién son su me rias las es‐ 
cue las de es cri bas co mo cen tros de la cul tu ra. En el te rreno de la
re li gión, los su me rios fue ron su pe rio res; al muy re du ci do pan teón
de los aca dios se su per pu so el su me rio. Ni ppur, con su dios prin‐ 
ci pal En lil, tam bién fue pa ra los aca dios un cen tro de cul to re co‐ 
no ci do.

Ló gi ca men te, la con fron ta ción es pi ri tual no tu vo lu gar ex clu si‐ 
va men te en tre su me rios y se mi tas. Se gu ra men te la ins ti tu ción del
tem plo con sus gran des po se sio nes te rri to ria les y su gran nú me ro
de em plea dos al ser vi cio de las di vi ni da des fue una fuen te de ten‐ 
sio nes. Se gún mues tran los tex tos de re for ma de Uruka gi na, exis‐ 
tían ten den cias se cu la ri za do ras que iban en contra de la idea del
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es ta do di vino. El mo nar ca, in de pen dien te men te del tem plo y de
los sacer do tes, in ten ta ba ase gu rar su po der crean do una pro pie‐ 
dad te rri to rial per so nal. Los fun cio na rios, por su par te, ac tua ban
con des po tis mo y au to no mía, co mo de mues tran, los abu sos fis ca‐ 
les con de na dos por Uruka gi na. Los tex tos no dan ape nas da tos so‐ 
bre las po si bles ten sio nes so cia les sub ya cen tes. Ade más, hay que
te ner en cuen ta que los tex tos de re for ma nos sitúan ya en la úl ti‐ 
ma o pe núl ti ma ge ne ra ción de la pri me ra épo ca di nás ti ca. La in‐ 
mi gra ción de los aca dios fue se gu ra men te una de las cau sas —aun‐ 
que no la úni ca— del de rrum ba mien to del sis te ma su me rio.

Los mo nu men tos de es cri tu ra cu nei for me dan po cos da tos so‐ 
bre las co rrien tes es pi ri tua les du ran te la épo ca pro to di nás ti ca, ya
que la li te ra tu ra en sen ti do es tric to, que cons ti tui rá más ade lan te
nues tra fuen te prin ci pal de in for ma ción, hi zo su apa ri ción en Ba‐ 
bi lo nia en épo ca re la ti va men te tar día. En el ar chi vo de Shu ru ppak
se han ha lla do frag men tos ais la dos de tex tos que ape nas pue den
in ter pre tar se co mo tex tos li te ra rios. El pri mer tex to li te ra rio su‐ 
me rio so bre mi to lo gía que ha lle ga do has ta no so tros per te ne ce al
si glo XXI II. La ma yor par te de los tex tos li te ra rios su me rios co no‐ 
ci dos per te ne ce a la úl ti ma fa se de la len gua ha bla da su me ria: épo‐ 
ca de Gu dea, Ur III y los pri me ros dos cien tos cin cuen ta años des‐ 
pués de Ur III. Es to no quie re de cir que la ac ti vi dad li te ra ria y el
in te rés por la li te ra tu ra sur gie ran tan tar de; lo que sur gió tar de fue
la for ma es cri ta.

Por tan to, te ne mos que re cu rrir a otras fuen tes pa ra sa ber al go
so bre las con cep cio nes re li gio sas: por ejem plo, a tex tos eco nó mi‐ 
cos, cu yos da tos so bre los sa cri fi cios es cla re cen el fun cio na mien to
del cul to; al con te ni do de los nom bres de per so na teó fo ros (por
ejem plo, «el dios del sol ad mi nis tra la jus ti cia); a los epí te tos di vi‐ 
nos, co mo los que apa re cen oca sio nal men te en las ins crip cio nes
rea les; a prác ti cas má gi cas, co mo las des cri tas en la es te la de los
bui tres de Ean na tum de La gash, etc. Las ar tes plás ti cas son una
fuen te im por tan te pa ra com ple tar nues tro co no ci mien to de las
ideas re li gio sas. Por ejem plo, la re pre sen ta ción del mo nar ca por‐ 
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tan do una es puer ta en la ca be za (es te la de Ur nans he) ex pre sa su
res pon sa bi li dad en la cons truc ción del tem plo. Las es ta tui llas de
oran tes dan una idea de las cos tum bres re li gio sas. El águi la con
ca be za de león que su je ta en sus ga rras dos ani ma les es, se gún tex‐ 
tos li te ra rios re cien tes, el ani mal em ble má ti co del dios Nin gir su
de La gash. Sin em bar go, no to das las imá ge nes nos des cu bren su
tras fon do es pi ri tual. Así, por ejem plo, se ha con ve ni do en re la cio‐ 
nar el do ma dor de ani ma les que apa re ce a me nu do en los se llos ci‐ 
lín dri cos con Gil ga mesh, pe ro fal tan —tam bién en épo ca pos te rior
— tes ti mo nios li te ra rios se gu ros que con fir men es ta su po si ción.
La idea de un dios an tro po mor fo es tá ates ti gua da a fi nes de la
épo ca pri mi ti va y tie ne vi gen cia du ran te la épo ca pro to di nás ti ca.
La re pre sen ta ción oca sio nal de las di vi ni da des por un sím bo lo o
un ani mal em ble má ti co no contra di ce fun da men tal men te es te he‐ 
cho.

Des de la épo ca de los ar chi vos de Shu ru ppak, por lo me nos, se
for mó un sis te ma teo ló gi co su pra rre gio nal. La gran lis ta de dio ses
de Shu ru ppak es tá en ca be za da por An, En lil, Inan na, Enki, Nan na
y Utu. Es tos son los gran des dio ses cós mi cos de Su mer (fal tan úni‐ 
ca men te el dios de la tem pes tad y la «dio sa-ma dre», que apa re cen
más ade lan te en la lis ta). Co mo las lis tas ba bi ló ni cas an ti guas es tán
en ca be za das de ma ne ra pa re ci da, po de mos ha blar de una tra di‐ 
ción inin te rrum pi da. Al sis te ma del «pan teón na cio nal» su me rio
que se su per po nía a los dio ses lo ca les co rres pon día la po si ción
cen tral de la me tró po li re li gio sa Ni ppur y su dios En lil, re co no ci‐ 
da por to dos. En lil, si guien do un pro ce so tí pi co de las re li gio nes
me so po tá mi cas en las que una ge ne ra ción di vi na si gue a la otra,
ocu pó el pues to de su pa dre An, que pa só a ser un deus quies cens.
No es se gu ro que es te pro ce so re fle ja ra una si tua ción po lí ti ca. Ca‐ 
bría pen sar que du ran te la épo ca pro to di nás ti ca  II, Uruk, ciu dad
sagra da de An, per dió su po si ción pree mi nen te. La ba se de la vi da
es pi ri tual era la es cue la, la «ca sa de las ta bli llas», en la que se ini‐ 
cia ba a los es cri bas en el di fí cil ar te de la es cri tu ra y en sus di fe‐ 
ren tes usos. Ya se di jo que de ter mi na das lis tas de sig nos que en su
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for ma más an ti gua apa re cen en el es tra to Uruk IVa se han ha lla do,
am plia das por lo co mún, en los ar chi vos de Je m det Naṣr y Shu ru‐ 
ppak. La tra di ción de la es cue la es la fuer za es pi ri tual que ejer ció
su in flu jo, por en ci ma del tiem po y de la des truc ción, has ta el se‐ 
gun do y el pri mer mi le nio an tes de Cris to, y que fue el prin ci pal
trans mi sor de la cul tu ra ba bi ló ni ca a los paí ses ve ci nos.



101



102



103



104

3. El pri mer im pe rio se mí ti co

Ha cia me dia dos del si glo XXIV, el ma pa del Pr óxi mo Orien te que
con tem pla el his to ria dor es muy di fe ren te del ma pa al que es ta‐ 
mos acos tum bra dos. Só lo una zo na cen tral apa re ce cla ra: la ba ja
Me so po ta mia, apro xi ma da men te. Sus ve ci nos in me dia tos por el
su res te, el Elam, y por el no roes te, la re gión del Éu fra tes me dio
que cir cun da a Ma ri, apa re cen en pe num bra. Y, sal vo al gún cla ro
fu gaz, rei na la os cu ri dad en to do el res to. En efec to, úni ca men te la
ba ja Me so po ta mia, que es el cen tro de una im por tan te ci vi li za ción
ori gi nal, em plea, y ello ca da vez con ma yor efi ca cia, uno de los
des cu bri mien tos más fe cun dos rea li za do me dio mi le nio an tes pa‐ 
ra pro por cio nar nos do cu men tos es cri tos, sin los cua les el co no ci‐ 
mien to pre ci so del pa sa do si gue sién do nos inac ce si ble. Gra cias so‐ 
bre to do a la do cu men ta ción me so po tá mi ca co no ce mos el Elam y
Ma ri, que, apro pián do se de su es cri tu ra e in clu so de su len gua, al
mis mo tiem po que de su cul tu ra, co mien zan a pro por cio nar nos
al gu nos tex tos. Y gra cias ex clu si va men te a ella co no ce mos al go de
las otras re gio nes pe ri fé ri cas, en los ca sos en que las men cio na: la
cos ta orien tal, des de Ara bia a Irán, y des de los Za gros a Asi ria y a
Si ria. En rea li dad, pa ra nin guno de es tos paí ses, in clui da Me so po‐ 
ta mia, y aun que siem pre en nú me ro que nos re sul ta de ma sia do es‐ 
ca so (só lo se han ex plo ra do al gu nos mo des tos ya ci mien tos «pro‐ 
vin cia nos»), fal tan los tes ti mo nios mu dos arran ca dos al sue lo por
los ar queó lo gos. Pe ro son muy di fí ci les de in ter pre tar y a me nu do
im pre ci sos.

Ten dre mos, pues, que con ten tar nos to da vía, pa ra el pe río do que
aquí se con si de ra, con una vi sión «me so po ta mo cén tri ca». Es és te
un da to que no de be ol vi dar se pa ra co rre gir la óp ti ca de la re cons‐ 
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ti tu ción his tó ri ca. Pe ro es tam bién un he cho ca pi tal de es ta mis ma
his to ria, ya que por él se tra du ce el do mi nio de la Me so po ta mia
so bre el mun do de sus al re de do res: el Pr óxi mo Orien te en te ro.

I.  ME SO PO TA MIA

A.  Fuen tes

Las fuen tes de que dis po ne mos pa ra re cons truir la his to ria en el
trans cur so de es tos dos o tres si glos es tán cons ti tui das es en cial‐ 
men te por to da la pro duc ción grá fi ca in dí gena que ha po di do en‐ 
con trar se.

La su ce sión de rei nos y de «di n as tías» —mar co de re fe ren cia
ge ne ral de la épo ca en te ra— se ha con ser va do en la lis ta real su me‐ 

ria, do cu men to im per fec to que no po dría uti li zar se sin cier to es‐ 
píri tu crí ti co, pe ro cu ya ve ra ci dad fun da men tal es muy pro ba ble
pa ra una épo ca tan cer ca na al tiem po en que fue rea li za da, y ha
que da do com pro ba da ade más por sus coin ci den cias con los da tos
de los do cu men tos con tem po rá neos.

Es tos úl ti mos, que pue den col mar mu chas de las la gu nas de la
lis ta real y ayu dar nos a com ple tar el me ro es que ma que aqué lla
nos pre sen ta, con sis ten prin ci pal men te en ins crip cio nes rea les: es‐ 
te las de vic to rias, de di ca to rias de ob je tos o de edi fi cios —cu ya
mis ma dis per sión es elo cuen te, ya que mues tra la ex ten sión del
po der de su sig na ta rio—, y tam bién en la men ción de he chos epó‐ 
ni mos que, se gún el sis te ma co rrien te des de en ton ces en Me so po‐ 
ta mia, ser vían pa ra se ña lar las fe chas de los dis tin tos rei na dos, a
fal ta de una era uni ver sal de re fe ren cia. Muy po cas son, sin em‐ 
bar go, las ins crip cio nes que se han con ser va do en sus mo nu men‐ 
tos ori gi na les y, cuan do es tos úl ti mos han lle ga do has ta no so tros,
ha si do, des gra cia da men te, muy a me nu do en pé si mas con di cio nes
de con ser va ción.

En el ca so par ti cu lar de los re yes de Akkad, la la bo rio si dad de
es cri bas pos te rio res en va rios si glos ha sa bi do com pen sar en al gu‐ 
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nos ca sos los es tra gos del tiem po: des de la épo ca pa leo ba bi ló ni ca,
qui zá con una fi na li dad po lí ti ca, se han co pia do acá y allá, ge ne ral‐ 
men te con mu cho cui da do e in clu so a ve ces cla si fi cán do las en un
or den que de bía re pre sen tar la idea que se te nía en ton ces de la su‐ 
ce sión de he chos, un cier to nú me ro de ins crip cio nes rea les. Afor‐ 
tu na da men te, al gu nas de es tas co pias se nos han con ser va do, so‐ 
bre to do en Ni ppur y en Ur, jun to a obras que ofre cen me nos ga‐ 
ran tías —por que pue den con si de rar se imi ta ción más que trans‐ 
crip ción de ori gi na les—; pe ro las pri me ras tie nen pa ra no so tros el
va lor de ori gi na les. Mas, in clu so con su ayu da, el «lle na do» del
cua dro cro no ló gi co si gue sien do muy im per fec to, con enor mes la‐ 
gu nas muy de si gual men te re par ti das y con cues tio nes ca pi ta les sin
re sol ver.

Por es ta ra zón, el his to rió gra fo se ve obli ga do a ser vir se de una
do cu men ta ción más abun dan te, pe ro cu yo gra ve de fec to es su ori‐ 
gen más re cien te, a ve ces de ma sia do, lo que ha ce que su uso sea
arries ga do y de li ca dí si mo. Se tra ta, en pri mer lu gar, de pie zas que
guar dan por lo me nos las apa rien cias de la his to ria: lis tas de he‐ 
chos no ta bles pre sen ta dos en for ma de cró ni ca o dis tri bui dos, por
los au to res de li bros di vi na to rios, de acuer do con los «pre sagios»
que pa re cían ha ber les acom pa ña do. La do cu men ta ción es en cial de
es tas no men cla tu ras pue de in clu so re mon tar se has ta los he chos
que re me mo ra, por lo que de ellas se pue den ob te ner, des pués de
un exa men crí ti co, al gu nos da tos im por tan tes y por lo de más des‐ 
co no ci dos. Pe ro el gé ne ro li te ra rio del que for man par te era muy
da do a lo ma ra vi llo so, y con el tiem po han de bi do en ri que cer se
con de ta lles de fan ta sía.

Es tos úl ti mos abun dan en otra se rie de pro duc cio nes, de ti po
fran ca men te ima gi na ti vo, que nos son co no ci das des de prin ci pios
del se gun do mi le nio. Los an ti guos me so po tá mi cos pa re cen, en
efec to, ha ber se da do cuen ta muy pron to de que la épo ca glo rio sa
en la que su país, por pri me ra vez, ha bía al can za do tan al to re‐ 
nom bre que da ría co mo una de las ci mas de su his to ria; rá pi da‐ 
men te, qui zá des de la caí da de Akkad, se creó una tra di ción fo lk‐ 
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ló ri ca, y pos te rior men te li te ra ria, so bre es ta ges ta y sus pro ta go‐ 
nis tas. A ella se de be la exis ten cia de poe mas y has ta de ver da de ros
frag men tos de epo pe ya que re fle jan a me nu do la lec ción, mo ral o
«teo ló gi ca», en se ña da por el des tino de aque llos se res ex cep cio na‐ 
les, so bre to do Sar gón y Na rā msīn. Al gu nas de es tas pie zas des ta‐ 
can la glo ria de su tiem po; otras ha cen re sal tar su fin ca tas tró fi co:
co mo si la tra di ción hu bie ra du da do —du da que de be ha cer re fle‐ 
xio nar al his to ria dor— del sen ti do de fi ni ti vo que de bía dar se a es‐ 
ta an ti gua aven tu ra. Sin du da des de el prin ci pio, y ca da vez más a
me di da que los he chos se iban ha cien do más bo rro sos, en es ta tra‐ 
di ción lo le gen da rio se mez cló con lo au ténti co; es una ta rea di fí cil
y a me nu do im po si ble in ten tar se pa rar los, so bre to do cuan do no
exis te al gún do cu men to in dis cu ti ble que ayu de a di fe ren ciar los.
Las gran des pe ri pe cias, des po ja das de pre ci sio nes ima gi na rias, son
las úni cas que pue den lle gar nos más o me nos en lí nea rec ta del pa‐ 
sa do. Pe ro no es siem pre fá cil ais lar lo que pue de sub sis tir de ori‐ 
gi nal en tan enor me to rren te de le yen das. En ta les ca sos, un cier to
es cep ti cis mo sin obs ti na ción pue de ser pa ra el his to ria dor la ac ti‐ 
tud más sa na.

Es te pi sa un sue lo más só li do cuan do em pren de la re cons truc‐ 
ción de la his to ria so cial, eco nó mi ca y «es pi ri tual» de la épo ca. En
efec to, no tie ne más que aña dir a to do lo pre ce den te una no ta ble
canti dad de pie zas ad mi nis tra ti vas de to das cla ses, en par ti cu lar
car tas y pa pe les de ne go cios y de ju ris pru den cia; ade más, al gu nos
tex tos ex clu si va men te li te ra rios o re li gio sos, to da vía ra ros en la
épo ca; y, por fin, el te so ro ono más ti co, en el que se ocul tan no so‐ 
la men te in for mes de or den etno grá fi co, sino tam bién gran canti‐ 
dad de tes ti mo nios irreem pla za bles so bre el sen ti mien to re li gio so
y las ideas teo ló gi cas. Por des gra cia, ta les do cu men tos ori gi na les
no son, ni mu cho me nos, tan nu me ro sos co mo qui sié ra mos, y, so‐ 
bre to do, lo aza ro so de su des cu bri mien to los ha re par ti do muy
de si gual men te en el tiem po, en el es pa cio y en or den de im por tan‐ 
cia: tal o cual rei na do, lu gar o as pec to de la vi da co rrien te es tán
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co pio sa men te des cri tos, mien tras que otros ca si no lo es tán, o no
lo es tán en ab so lu to, a pe sar de su ma yor im por tan cia.

En úl ti mo ca so, si lo que se pue de in ten tar re cons truir gra cias a
es te aco pio de ma te ria les no cons ti tu ye to da vía una ver da de ra his‐ 

to ria, en sen ti do es tric to, es de cir, una su ce sión su fi cien te men te
evi den te e inin te rrum pi da de he chos se gu ros, nues tra re cons truc‐ 
ción se rá de to das for mas mu cho más com ple ta y más se gu ra que
la de los si glos an te rio res, tan to en lo que se re fie re al trans cur so
ge ne ral de la evo lu ción co mo a la su ce sión or de na da de los rei na‐ 
dos y de los acon te ci mien tos que la han de ter mi na do y ja lo na do.

B.  Cro no lo gía

A fin de pro ce der con mé to do, es pre fe ri ble, en pri mer lu gar,
es ta ble cer el or den de es tos rei na dos, es de cir, la cro no lo gía «ab‐ 
so lu ta» y re la ti va de la épo ca.

Y pues to que pa ra ello nos va mos a ser vir del hi lo de Ariad na de
la lis ta real, vea mos pri me ro có mo nos pre sen ta la his to ria del país
des pués de Lu gal za ge si: «Ven ci da Uruk, el po der real pa só a
Akkad[48]. Allí, Sar gón, hi jo adop ti vo de un cul ti va dor de pal me ras,
des pués co pe ro ma yor de Ur za ba ba, más tar de rey de Akkad,
cons tru yó la ciu dad de Akkad, y, nom bra do rey, rei nó du ran te
cin cuen ta y seis años. Lue go, Rī mush, hi jo de Sar gón, rei nó nue ve
años. Lue go, Ma nis h tūs hu, her ma no ma yor de Rī mush e hi jo de
Sar gón, rei nó quin ce años. Lue go, Na rā msīn, hi jo de Ma nis h tūs‐ 
hu, rei nó trein ta y sie te años. Lue go, Sha rka lisha rrī, hi jo de Na rā‐ 
msīn, rei nó vein ti cin co años. Lue go, ¿quién fue rey?, ¿quién no fue
rey?, ¿fue rey Igi gi?, ¿fue rey Na num?, ¿fue rey Imi?, ¿fue rey Elu lu?
Los cua tro a la vez ejer cie ron el po der real y rei na ron du ran te tres
años. Lue go, Du du rei nó vein tiún años. Lue go, Shū-DU RUL[49], hi‐ 
jo de Du du, rei nó quin ce años. En to tal, 11 re yes, que rei na ron
cien to ochen ta y un años.

»Ven ci da Akkad, el po der real pa só a Uruk. En Uruk, Ur ni gin
lle gó a ser rey y rei nó sie te años. Lue go, Ur gi gir, hi jo de Ur ni gin,
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rei nó seis años. Lue go, Ku d da rei nó seis años. Lue go, Pu zu ri lī rei‐ 
nó cin co años. Lue go, Ur’utu rei nó cin co años. En to tal, cin co re‐ 
yes que rei na ron trein ta años.

»Ven ci da Uruk, el po der real pa só a la hor da de Qu tūm (de los
gu teos)[50]. En la hor da de Qu tūm hu bo pri me ro un rey cu yo nom‐ 
bre no se ha con ser va do[51]. Lue go, Im ta’ lle gó a ser rey y rei nó tres
años. Lue go, Inkishush rei nó seis años. Lue go, Sar la gab rei nó tres
años. Lue go, Shul me’ rei nó seis años. Lue go, Elu lu mesh rei nó seis
años. Lue go, Ini ma bakesh rei nó cin co años. Lue go, Iges ha’ush rei‐ 
nó seis años. Lue go, Iar la gab rei nó quin ce años. Lue go, Iba te rei nó
tres años. Lue go, Iar lan gab rei nó tres años. Lue go, Ku rum rei nó
un año. Lue go, Kha bi lkīn (?) rei nó tres años. Lue go, La’era bum
rei nó dos años. Lue go, Ira rum rei nó dos años. Lue go, Ibrā num
rei nó un año. Lue go, Kha blum rei nó dos años. Lue go, Pu zur sīn,
hi jo de Kha blum, rei nó sie te años. Lue go, Iar la gan da (?) rei nó sie te
años. Lue go, Si’um rei nó sie te años. Lue go, Ti ri qan rei nó cua ren ta
días. En to tal, 21 re yes, que rei na ron no ven ta y un años y cua ren ta
días.

»Ven ci da la hor da de Qu tūm, el po der real pa só a Uruk. En
Uruk, Utukhen gal lle gó a ser rey, y rei nó sie te años, seis me ses y
quin ce días…»[52].

Hay que te ner en cuen ta que otra tra di ción tex tual, con te ni da
en al gu nos ma nus cri tos, ig no ra por com ple to el pá rra fo con sa gra‐ 
do a los gu teos: des pués de la di n as tía de Akkad y an tes de la de
Ur  III no ha bla más que de una di n as tía de Uruk, cu ya du ra ción
pro lon ga has ta cien años.

En es te es que ma, que nin gún ele men to coe tá neo con fir ma co‐ 
mo tal, pe ro que, sin em bar go, tie ne vi sos de ser ve rí di co a su ma‐ 
ne ra (ha brá que ver có mo), hay que dis tin guir:

a) La cro no lo gía re la ti va: enu me ra ción de re yes y or den de sus
rei na dos. En pri mer lu gar, los nom bres de los cin co pri me ros re‐ 
yes de Akkad son so bra da men te co no ci dos por otros con duc tos, y
si hay pun tos que po drían ha cer nos du dar de la po si ción re la ti va
de al guno de ellos, co mo el he cho de que a Rī mush le ha ya su ce di‐ 
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do Ma nis h tūs hu, su her ma no ma yor, co sa por otra par te muy po‐ 
si ble, el con jun to de nues tra do cu men ta ción con fir ma sin re ser vas
el or den adop ta do por la lis ta real. Lo mis mo pue de de cir se de sus
su ce so res, aun que so la men te tres de ellos es tén ates ti gua dos por
al gu nos do cu men tos de la épo ca; ve re mos có mo to do in du ce a
pen sar que, des pués de una épo ca de su pre ma cía, re pre sen ta da
gro s so mo do por sus cin co pri me ros re yes, Akkad co no ció la de ca‐ 
den cia, que co men zó con un bre ve tiem po de anar quía, el de los
cua tro ri va les, y que si guió en un pe río do más lar go, en el trans‐ 
cur so del cual una apa ren te res tau ra ción del or den y el po de río no
fue ca paz de evi tar la re caí da de fi ni ti va en la in sig ni fi can cia po lí ti‐ 
ca.

Por el con tra rio, no sa be mos na da de los cin co re yes si guien tes
de Uruk, ni tam po co del po si ble pre do mi nio, en esa épo ca, de su
ciu dad so bre el país; y, sin em bar go, la tra di ción atri bu ye la rui na
de Akkad a los gu teos. Aho ra bien, en tre los pri me ros re yes de és‐ 
tos cu yos nom bres nos han si do con ser va dos por la lis ta real, dos
por lo me nos pa re cen ha ber si do con tem po rá neos de la di n as tía
de Akkad: el cuar to, Sar la gab, al cual Sha rka lisha rrī se va na glo ria
de ha ber ven ci do dán do le el nom bre de Sar lag, y el sex to, Elu lu‐ 
mesh, en el que no pa re ce im pru den te re co no cer, es cri to a la ma‐ 
ne ra gu tea, al Elu lu men cio na do en tre los cua tro re yes ri va les. Hay
que ad mi tir, pues, que la «di n as tía» de Qu tūm su plan tó a la de
Akkad, qui zá des pués de ha ber lu cha do con ella al gún tiem po. Si
la lis ta real ha co lo ca do a Uruk en pri mer lu gar, pue de ser en ra‐ 
zón del es píri tu sis te má ti co que ha ani ma do cla ra men te a sus
com pi la do res, una de cu yas te sis más cla ras, a los ojos de quien lee
su obra sin in te rrup ción, pa re ce ser que exis te una per pe tua al ter‐ 
nan cia del sur y del nor te en «el po der real del país»: en tal ca so,
des pués de Akkad, que re pre sen ta al nor te, co lo ca ron a Uruk, ciu‐ 
dad del sur; y los au to res de la tra di ción tex tual me jor re pre sen ta‐ 
da, que tie ne en cuen ta a los gu teos, frag men ta ron, en cier to mo‐ 
do, la IV di n as tía de Uruk, pa ra in ter ca lar en ella a esos bár ba ros
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del nor te, an tes de vol ver al sur con Utukhen gal, quien, co mo to do
el mun do sa bía, los ha bía ex pul sa do de fi ni ti va men te.

Sin em bar go, la elec ción de Uruk pue de ha ber si do mo ti va da
por he chos de los que no nos que da ya nin gún tes ti mo nio: es po si‐ 
ble que es ta ciu dad, des pués o in clu so po co an tes de la caí da de
Akkad (ba jo Sha rka lisha rrī, se gún se ve rá), con si guie ra, gra cias,
por ejem plo, a una re vuel ta ins ti ga da por ella mis ma, co lo car se en
si tua ción más o me nos pre pon de ran te. Pe ro es muy po co pro ba ble
que un tal pre do mi nio de Uruk se ha ya ex ten di do fue ra del sur del
país; el nor te, du ran te es te tiem po, se en contra ba ba jo el do mi nio
de los gu teos, y sa be mos que la lis ta real ci ta muy a me nu do co mo
su ce si vas di n as tías que fue ron con tem po rá neas. Y, so bre to do, tal
pre pon de ran cia, si es que exis tió al gu na vez, lo fue, sin du da, por
un tiem po muy bre ve; es muy sig ni fi ca ti vo, por ejem plo, que el
tex to co rrien te de la lis ta real no le con ce da más que trein ta años,
contra los no ven ta de los gu teos. Las ciu da des su me rias «li be ra‐ 
das», so me ti das o no an te rior men te a Uruk, ter mi na ron por vol‐ 
ver a caer prác ti ca men te ba jo el do mi nio de una de ellas. Y a és ta,
aun que la lis ta real no la ci ta ni una so la vez, la co no ce mos muy
bien por otros con duc tos: La gash[53].

En tre Rī mush y Utukhen gal nos han que da do más de 15 nom‐ 
bres de en si y un con si de ra ble ma te rial epi grá fi co re la cio na do con
al guno de ellos. El úl ti mo, Na m makha ni, fue eli mi na do por el ven‐ 
ce dor de Utukhen gal: Ur na m mu, fun da dor de la III di n as tía de Ur.
An tes de él, Ur-GAR y su pre de ce sor, Pi rig me, de bie ron de rei nar
muy po co tiem po en una La gash ya me nos po de ro sa. Pe ro el pa dre
de Pi rig me, Ur nin gir su, y so bre to do el pa dre de es te úl ti mo, el fa‐ 
mo so Gu dea, y el sue gro de Gu dea, Ur ba ba, pa re cen ha ber ins tau‐ 
ra do y con ser va do du ran te cer ca de me dio si glo una ver da de ra he‐ 
ge mo nía de La gash so bre to do Su mer. Lo que ya no po de mos es
si tuar con exac ti tud en el tiem po a sus pre de ce so res, ni es ti mar su
im por tan cia po lí ti ca; pe ro no hay du da de que es La gash, o al me‐ 
nos es ta su ce sión de en si, de Ur ba ba a Na m makha ni, la que hu bie‐ 
ra de bi do fi gu rar en lu gar de Uruk IV en la lis ta real, si los au to res
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de és ta no hu bie ran de ci di do, al pa re cer, no nom brar ja más a una
ciu dad que los pri me ros mo nar cas de Ur III, pa ra quie nes rea li za‐ 
ban su obra, con si de ra ban en ton ces su ene mi ga mor tal.

Sea co mo fue re, con Utukhen gal en tra mos ya, muy a fi na les de
es te pe río do, en un te rreno más só li do; por lo me nos, la tra di ción
es ta jan te: fue él y no otro quien pu so fin a la pre pon de ran cia de
los gu teos.

b) En cuan to a la cro no lo gía ab so lu ta (du ra ción de los di ver sos
rei na dos cu ya su ce sión se ha es ta ble ci do y su re la ción con nues tro
pro pio cóm pu to del tiem po): es muy pro ba ble que, en pri mer lu‐ 
gar, en tre los da tos da dos por la lis ta real sea pre ci so po ner las ci‐ 
fras re la cio na das con los re yes de Akkad, por un la do, y con
Utukhen gal, por otro, apar te de las que in di ca pa ra Uruk IV y los
gu teos.

Si, se gún pa re ce pro ba ble, la lis ta se com pu so po co des pués de
Utukhen gal, no hay ra zón pa ra du dar de las ci fras, por lo de más
más pre ci sas que las otras, de «sie te años, seis me ses y quin ce
días» que le con ce de pa ra su rei na do. Y es tam bién muy pro ba ble
que el nú me ro de años que se atri bu yen a los re yes de Akkad, que
son muy ve ro sí mi les, ten ga su ori gen en los pro pios ar chi vos de
es tos mo nar cas, cu ya ad mi nis tra ción de bía te ner cui da do sa men te
al día las lis tas de los «nom bres de años». Aun que ad mi tien do por
pru den cia una po si ble fluc tua ción de al gu nos años, se pue den,
pues, acep tar los da tos de la lis ta real, te nien do en cuen ta so bre to‐ 
do la fi je za de su tra di ción ma nus cri ta. Así, pues, se ría pre ci so
con tar unos cien to ochen ta años en tre los co mien zos de Sar gón y
la des apa ri ción de Shū-DU RUL.

El pro ble ma se plan tea de for ma muy di fe ren te pa ra las di n as‐ 
tías de Uruk y Qu tūm. Apar te de las ci fras in di vi dua les, cu yo va lor
es sor pren den te men te ba jo y gi ra al re de dor de seis (nú me ro ba se
en el sis te ma se xa ge si mal su me rio), lo cual nos ha ce pen sar en ci‐ 
fras re don dea das y ar ti fi cia les, lo que de be lla mar nues tra aten ción
es el he cho de que las dos re dac cio nes de la lis ta real, la que ci ta a
los gu teos y la que los si len cia, nos dan prác ti ca men te un mis mo
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to tal de unos cien años pa ra el pe río do si guien te a Akkad y que
com pren de pa ra le la men te al nor te los gu teos y al sur Uruk  IV y
La gash II. Se tra ta, pues, del nú me ro que gro s so mo do de bía fi gu rar
en el ar que ti po de es ta do ble fa mi lia de ma nus cri tos de la lis ta, lo
que es una nue va ga ran tía de és ta, aun que los nom bres que hay
que aña dir pa ra con se guir es te cóm pu to sean in di vi dual men te
muy du do sos.

Co mo, por otra par te, he mos com pro ba do un sin cro nis mo en‐ 
tre los pri me ros re yes gu teos (con tem po rá neos de Uruk  IV) con
Sha rka lisha rrī, hay que su pri mir del to tal que re pre sen tan los
cien to ochen ta años de Akkad y el cen te nar de años de Qu‐ 
tūm/Uruk  IV/La gash  II, la cin cuen te na de años que, po co más o
me nos, se pa ra a Sha rka lisha rrī de su úl ti mo su ce sor, Shū-DU RUL.
Lo que nos con vier te en dos cien tos trein ta años, apro xi ma da men‐ 
te, el tiem po trans cu rri do des de Sar gón de Akkad has ta la vic to ria
de Utukhen gal so bre los gu teos. És ta es una ci fra re don da, pe ro,
con un mar gen de diez o vein te años —no pue de pe dir se me nos,
da do el es ta do ac tual de la do cu men ta ción—, tie ne mu chas pro ba‐ 
bi li da des de ser jus ta.

Pa ra re la cio nar es tos da tos cro no ló gi cos con nues tro pro pio
cóm pu to del tiem po, si to ma mos co mo ba se del cál cu lo el año
2110 pa ra la su bi da al trono de Ur na m mu, su ce sor de Utukhen gal,
se gún el sis te ma cro no ló gi co adop ta do en es ta obra, ob ten dre mos
el es que ma de cro no lo gía «ab so lu ta».

Es pre ci so vol ver a de cir que es tas fe chas son pro ba bles y apro‐ 
xi ma das, de acuer do con el sis te ma me dian te el cual se han de du‐ 
ci do. Y co mo ta les no tie nen más que una im por tan cia se cun da ria.
Des de el pun to de vis ta de su cer te za his tó ri ca, lo más im por tan te
es el es que ma que nos per mi te si tuar los he chos prin ci pa les. Re du‐ 
ci do a lo es en cial, es sen ci llo: de los dos cien tos trein ta años que se
com pren den en el pre sen te ca pí tu lo, po co más o me nos la mi tad
ha co no ci do el na ci mien to, el de sa rro llo y la muer te del im pe rio
de Akkad; la otra mi tad, un de sa rro llo pa ra le lo del nor te y del sur,
cu yo des tino fue lue go muy di ver gen te.
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C.  El im pe rio de Akkad

Es te im pe rio (2340-2198 apro xi ma da men te) es obra de una di‐ 
n as tía en el ver da de ro sen ti do de la pa la bra, ya que los cin co re yes
que lo crea ron se su ce die ron de pa dre a hi jo, du ran te cer ca de si‐ 
glo y me dio; y no hay du da de que tal con ti nui dad cons ti tu yó a la
vez una cau sa y una se ñal de la pro lon ga da so li dez de es te edi fi cio
po lí ti co. Sin em bar go, no pa re ce que es ta con ti nui dad ha ya de ja do
de cos tar sus tra ba jos, pues es tra di ción que por lo me nos Rī mush
y Ma nis h tūs hu pe re cie ron de muer te vio len ta, a con se cuen cia de
re vuel tas pa la cie gas; lo mis mo le su ce dió a Sha rka lisha rrī, pe ro ya
tras él la di n as tía no se re cu pe ró.

Sus nom bres (el pri me ro, por lo me nos, es un «nom bre de rei‐ 
na do», no el nom bre pro pio: Sar gón/Sha rrukīn, «rey ver da de ro»;
pro ba ble men te tam bién Sha rka lisha rrī: «rey de to dos los re yes»)
cons ti tu yen, po co más o me nos, to do lo que sa be mos de la per so‐ 
na li dad de es tos so be ra nos; sal vo al gu nos da tos so bre sus fa mi lia‐ 
res in me dia tos y so bre su cor te, las ins crip cio nes ori gi na les no nos
han da do nin gún de ta lle bio grá fi co.

In clu so de Sar gón, el pri me ro y más im por tan te de ellos, es muy
po co lo que sa be mos de sus orí genes y de su ac ce sión al trono. Ya
a fi na les del ter cer mi le nio se le creía sali do de la na da. Más tar de
se le atri bu ye un pa dre nó ma da y una ma dre ves tal, que lo aban do‐ 
nó en el río, el cual le trans por tó has ta su pa dre adop ti vo, un al‐ 
deano. Pe ro és ta es una his to ria muy co no ci da, des de Moi sés has ta
Ró mu lo y Re mo, con la que se tra ta de acla rar el os cu ro ori gen de
gran des hom bres, hi jos de sus ha za ñas. Pe ro va le la pe na exa mi nar
de cer ca es ta le yen da, pues pa re ce con te ner al gu nos da tos que se
de ben re cor dar. Es ta le yen da nos da co mo ciu dad de na ci mien to o
de edu ca ción del fu tu ro rey a Azu pi rā nu, «ciu dad del aza frán», to‐ 
tal men te des co no ci da, si tua da «en las ori llas del Éu fra tes», y de‐ 
sig na el te rri to rio en que ha bi ta ron sus ante pa sa dos pa ter nos co‐ 
mo «la Mon ta ña». Aho ra bien, es ta úl ti ma pa la bra se apli ca ba con
fre cuen cia a los con fi nes del de sier to, y «ori llas del Éu fra tes» a
una re gión de ter mi na da, en los al re de do res de la des em bo ca du ra
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del Khā būr-Ba līkh. Es te te rri to rio es ta ba ocu pa do en aque lla épo‐ 
ca por los se mi tas, que en su ma yo ría eran aún se mi nó ma das de di‐ 
ca dos a la cría del ga na do, y que, des de tiem pos prehis tó ri cos,
aban do na ban con mu cha fa ci li dad en gru pos sus me s e tas sub de‐ 
sér ti cas y su vi da va ga bun da pa ra in fil trar se en las ri cas ciu da des
fron te ri zas, so bre to do en las de la ba ja Me so po ta mia. La zo na
nor te de es ta re gión, prin ci pal men te, es ta ba ocu pa da por ellos
des de ha cía mu cho tiem po; vi vían en aglo me ra cio nes más o me‐ 
nos im por tan tes, de las que Kish pa re ce ha ber si do la prin ci pal.
Has ta es ta épo ca se en cuen tran allí en es tre cha de pen den cia cul tu‐ 
ral (y a me nu do in clu so po lí ti ca) de Su mer.

La le yen da de los orí genes de Sar gón des ta ca, pues, el ca rác ter
se mí ti co del per so na je: és te for ma ba par te de aque lla lar ga se rie de
in mi gran tes que has ta en ton ces ha bían per ma ne ci do en la os cu ri‐ 
dad. Has ta tal pun to lle ga a ser su re pre sen tan te que, tras ad qui rir
im por tan cia his tó ri ca con él y sus cua tro su ce so res, ya no se les
da rá más que el nom bre de aca dios, de ri va dos del de su ca pi tal,
Akkad. Es te nom bre se ex ten dió tam bién a la par te nor te de la ba ja
Me so po ta mia y el sur guar dó el de Su mer. Con Sar gón, los se mi tas
sa len del in cóg ni to, y él y sus su ce so res lle van nom bres se mí ti cos;
su len gua, el «aca dio», su plan ta po co a po co al su me rio; en los ba‐ 
jo rre lie ves, los ros tros bar bu dos y de abun dan te ca be lle ra reem‐ 
pla zan a las ca be zas su me rias, re don das y cal vas… Es és te un he‐ 
cho de su ma im por tan cia —del que nos ocu pa re mos más ade lan te
— en la his to ria de Me so po ta mia, do mi na da por el dua lis mo y,
has ta cier to pun to, por la ri va li dad cul tu ral en tre su me rios y se mi‐ 
tas.

Si da mos cré di to a la mis ma le yen da, Sar gón na ció en una po‐ 
bla ción se mí ti ca que era ya se den ta ria, aun que sus ante pa sa dos no
lo eran to da vía. Sur ge a la vi da po lí ti ca, no sa be mos có mo, en el
gran cen tro se mí ti co de Kish; la lis ta real le nom bra co mo «co pe ro
ma yor» del se gun do rey de la III «di n as tía» de Kish, Ur za ba ba. Sin
du da, más tar de se su ble vó contra su so be rano, qui zá apro ve chan‐ 
do al gu na de rro ta su fri da por és te y que de ja ra a Kish en rui nas.
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Gra cias a una suer te in men sa que la tra di ción atri buía a una es pe‐ 
cial in cli na ción en fa vor su yo de la gran dio sa se mí ti ca Is h tar, Sar‐ 
gón con si guió ha cer se con un te rri to rio al re de dor de la ciu dad de
Akkad, que él cons tru yó u or ga ni zó co mo ca pi tal, co mo se di rá
más tar de, por or gu llo. El em pla za mien to de es ta ciu dad nos es
des co no ci do; pe ro, co mo un do cu men to con tem po rá neo la sitúa
cer ca de Kish y se gún la tra di ción no es ta ba le jos de Ba bi lo nia,
pue de de du cir se que de bía de en con trar se en la re gión de la ac tual
al-Ḥi lla, y pro ba ble men te a ori llas del Éu fra tes.

Nos fal tan, des gra cia da men te, de ta lles so bre la obra es en cial de
Sar gón, la crea ción de un im pe rio al re de dor de Akkad. O, más
bien, des co no ce mos el hi lo que, re la cio nan do uno con otro los he‐ 
chos cu yo re cuer do ha lle ga do a no so tros, nos ayu da ría a en con‐ 
trar la gé ne sis de es te im pe rio. Es to pue de re me diar se si guien do el
or den que adop ta ron los es cri bas de Ni ppur pa ra sis te ma ti zar sus
trans crip cio nes, o, a fal ta de otros me dios, ha cien do uso de la «ló‐ 
gi ca»; pe ro to dos sa be mos con qué fa ci li dad, en ma te ria de his to‐ 
ria, nos in du ce la ló gi ca a erro res.

Da re mos, sin em bar go, por se gu ro que el pun to de par ti da y el
cen tro de es te im pe rio fue la ciu dad de Akkad; «rey de Akkad» es
el pri me ro de los tí tu los que se da Sar gón. A él aña de «rey de
Kish», pues la an ti gua ca pi tal, aun en rui nas, con ser va ba to do su
pres ti gio, y tam bién por que la pri me ra preo cu pa ción del nue vo
rey, al con quis tar la, de bió ser ase gu rar se el do mi nio de to do el
nor te del país. Qui zá lo hi cie ra pre tex tan do li be rar la del man da to
de Uruk y «res tau rar la».

Una vez due ño del nor te y sin tién do se po de ro so, Sar gón no po‐ 
día evi tar la ten ta ción de per se guir a Lu gal za ge si has ta en sus pro‐ 
pias tie rras. Una so la cam pa ña no fue su fi cien te, con to da pro ba‐ 
bi li dad, pa ra ven cer le a él y a los «50 go ber na do res» que le apo ya‐ 
ban; en las ins crip cio nes con tem po rá neas se en cuen tran alu sio nes
a un tri ple asal to y a «34 ba ta llas», des pués de las cua les, ven ci do
el rey de Uruk de fi ni ti va men te, lue go de ha ber lo he cho pri sio ne ro
y de ha ber lo lle va do car ga do de gri llos an te el tem plo de En lil,
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san tua rio na cio nal de Ni ppur, Sar gón se con vir tió en due ño ab so‐ 
lu to de Uruk, Ur, En in mar, La gash y Um ma, es de cir, de to do el
te rri to rio su me rio «has ta ori llas del mar». En lo su ce si vo, el rey de
Akkad y de Kish po día aña dir a sus tí tu los el de «rey del país».

¿Fue el de seo de imi tar a Lu gal za ge si el que le im pul só aún más
le jos, o más bien el de pro te ger se de las ame na zas o de las pro vo‐ 
ca cio nes de los paí ses cir cun dan tes, in quie tos al ver sur gir es ta po‐ 
ten cia en sus pro xi mi da des? No lo sa be mos. Pa re ce ser, en to do
ca so, que Sar gón di ri gió sus pa sos pri me ra men te ha cia Oc ci den te,
des pués de ha ber reu ni do a «to do el país» ba jo su man do. Se gún
las Cró ni cas, es ta con quis ta del no roes te, la más ex tra or di na ria
ha za ña de Sar gón, fue rea li za da en dos gran des cam pa ñas, una en
«el año 3» y otra en «el año 11» de su rei na do. Pue de ser que en el
trans cur so de la pri me ra se con ten tó con so me ter a Tu ttul (la ac‐ 
tual Hīt, a ori llas del Éu fra tes) y el pa so ha cia el nor te, es de cir,
Ma ri, re mon tan do al go el río. Pe ro es se gu ro que su do ble cam pa‐ 
ña lle vó al rey de Akkad has ta la Si ria del Nor te (Ebla), has ta las
ori llas del Me di te rrá neo (Iar muti), al Lí bano (el «bos que de ce‐ 
dros») y al Tau ro, por lo me nos a sus bor des orien ta les (¿«las mon‐ 
ta ñas de pla ta»?). La le yen da —en la que no po de mos ya dis cer nir
lo que ha con ser va do de his tó ri co— to mó pron to gran im por tan‐ 
cia en re la ción con es ta pro di gio sa his to ria. No so la men te ci ta ciu‐ 
da des con quis ta das, ig no ra das por las ins crip cio nes, co mo Ka rke‐ 
mish, sino que nos ha bla de que Sar gón cru zó el Me di te rrá neo pa‐ 
ra con quis tar el «País del Es ta ño» (pro ba ble men te Chi pre, o al gún
te rri to rio ri be re ño, al sur del Asia Me nor) y Cre ta, y por otra par te
lle gó has ta Ana to lia, a Bu rus hkhan da; al sur del La go de la Sal (la‐ 
go de Tuz). Fal tos de prue bas más só li das, es pru den te no to mar
ta les afir ma cio nes al pie de la le tra. Co mo el re la to de la cam pa ña
en Ana to lia, so bre to do, ha bla de ne go cian tes aca dios ins ta la dos
en el país, co mo lo es ta rán al gu nos si glos más tar de los cé le bres ta‐ 
mka rum asi rios, pue de su po ner se que el fo lk lo re ha trans for ma do
en con quis ta el sim ple en vío de mi sio nes co mer cia les. A fin de
cuen tas, Sar gón, so bre un eje de más de 1500 ki ló me tros, ha bía
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uni do en un so lo te rri to rio con tro la do por él el «mar In fe rior» (el
gol fo Pér si co) y el «mar Su pe rior» (el Me di te rrá neo).

La oca sión de rea li zar con quis tas por otras zo nas pu do ve nir le
de las me di das de pre cau ción to ma das por sus ve ci nos del es te, el
Elam y el Wa rakhs he, que ha bían for ma do una coa li ción, sin du da
con la es pe ran za de dis mi nuir los ím pe tus de su te rri ble ri val me‐ 
so po tá mi co. En una do ble ins crip ción (¿re la cio na da qui zá con una
do ble cam pa ña?), es te úl ti mo se jac ta de ha ber ven ci do jun tos a los
dos alia dos, de los que enu me ra con so ber bia, jun to a los re yes, a
los go ber na do res y a los al tos dig na ta rios, las ciu da des en que ha‐ 
bía con se gui do un bo tín im por tan te.

Los tex tos di vi na to rios nos han de ja do cons tan cia de la con‐ 
quis ta por Sar gón del «País de Su bar tu», en ti dad geo grá fi ca mal
de fi ni da, que pue de re pre sen tar la al ta Me so po ta mia, des de los
Za gros has ta el Khā būr-Ba līkh, o in clu so pun tos más oc ci den ta les.
No es se gu ro que tal em pre sa pa sa ra de ser un pro yec to del fun da‐ 
dor de la di n as tía de Akkad. Pa re ce, en cam bio, ha ber tra zas de
una ex pe di ción sep ten trio nal en el «nom bre de año» de su rei na do
que con me mo ra una cam pa ña a Si mu rrum, ha cia los Za gros. La
ocu pa ción aca dia de la re gión de Ki rkūk, por un la do, y de Asi ria,
por otro, nos ha ce su po ner que Sar gón fue el pri me ro en es ta ble‐ 
cer allí su he ge mo nía, du ran te el trans cur so de su in ter mi na ble
rei na do.

In clu so en el ca so de que los «cin cuen ta y seis años» que le atri‐ 
bu ye la lis ta real abar quen tam bién, co mo es muy po si ble, el prin‐ 
ci pio de su ca rre ra, la épo ca en que to da vía de sem pe ña ba un mo‐ 
des to pa pel jun to a Ur za ba ba, o se es ta ba crean do en los al re de do‐ 
res de Akkad un pe que ño prin ci pa do, le de bió que dar a Sar gón su‐ 
fi cien te tiem po pa ra lle var a ca bo in nu me ra bles proe zas de las que
se ha per di do el re cuer do. Él mis mo se lla mó «el que ha re co rri do
(?) las Cua tro Zo nas», ex pre sión aca dia que de sig na el uni ver so. La
enor mi dad de su obra y la in men si dad de sus con quis tas han des‐ 
bor da do la ima gi na ción del pue blo y de los poe tas. Se gu ra men te
se pen sa ba en él cuan do se des cri bían, un po co más tar de, las ha‐ 
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za ñas de Gil ga mesh. Se to mó buen cui da do de ano tar los 65 paí ses
y ca pi ta les de su enor me im pe rio, y las dis tan cias de mi les de ki ló‐ 
me tros que se pa ra ban sus cua tro ex tre mos del cen tro y de la ca pi‐ 
tal. In clu so se ilus tró un ma pa mi to ló gi co del uni ver so con los paí‐ 
ses le ja nos y ma ra vi llo sos que só lo él ha bía vi si ta do en com pa ñía
de dos per so na jes fa bu lo sos…

Sin em bar go, su reino de bió co no cer no po cas reac cio nes de
tan tos pue blos opri mi dos, re ve ses e in clu so de sas tres que la tra di‐ 
ción acha ca a su enor me ex ten sión. Y su su ce sión no ha bía de ser
na da fá cil. Has ta el fin de su im pe rio no de ja ron de es ta llar re vuel‐ 
tas por to das par tes, com pro me tien do sin ce sar sus lí mi tes y su
co he ren cia, obli gan do a sus su ce so res a re con quis tar lo, por de cir‐ 
lo así, cons tante men te.

Por es tas ra zo nes, Rī mush (2284-2275) tu vo muy pron to que
afron tar su ble va cio nes «en ca de na» en el país de Su mer (Ur y La‐ 
gash; Um ma; Adab, Uruk y Ka za llu) y, más tar de, en el «ter cer año
de su rei na do», en una gue rra sin pie dad en la que no fal ta ron ni
los «ma res de san gre» ni las ciu da des arra sa das, que arre me ter
contra sus dos ve ci nos del es te, Elam y Wa rakhs he, co ali ga dos de
nue vo pa ra sa cu dir se la tu te la de Akkad. Su pre sen cia ha que da do
tam bién se ña la da al nor te de Ní ni ve, por la fun da ción de una ciu‐ 
dad a la que dio su pro pio nom bre, y en el al to Khā būr, por una
ins crip ción su ya en contra da en la «for ta le za» de Te ll Brāk.

En cuan to a Ma nis h tūs hu (2275-2260), pa re ce que tu vo al prin‐ 
ci pio que ocu par se de so fo car una nue va su ble va ción de sus saté li‐ 
tes orien ta les, Ans han y She riku, de los que hu bo de so me ter «32
ciu da des» pa ra con ser var su so be ra nía en el Elam; y más tar de, en
la ori lla iz quier da del gol fo Pér si co, con quis tar (¿o re con quis tar?)
las can te ras de «pie dra ne gra». Una ins crip ción su ya en contra da
en Asur, y el per sis ten te re cuer do, me dio mi le nio más tar de, de
que ha bía fun da do en Ní ni ve el tem plo de Is h tar, prue ban que
tam bién se ocu pó de la par te nor te de sus do mi nios.

Un poe ma aca dio del se gun do mi le nio nos re la ta có mo las ciu‐ 
da des me so po tá mi cas de Kish, Ku tha, Ka za llu, Ma rad, Um ma, Ni‐ 
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ppur, Uruk, Si ppar, los paí ses de Ma gan, al sur; de Elam, Wa rakhs‐ 
he, Mar da man y Si mu rrum, al es te y al nor des te; Na mar y Apishal,
al nor te, y Ma ri, al oes te, se su ble va ron a un mis mo tiem po contra
Na rā msīn (2260-2223), al prin ci pio de su rei na do. La for mi da ble
si mul ta nei dad de tal re vuel ta es in di cio de ela bo ra ción po é ti ca;
pe ro es tá fue ra de du das que es tas ciu da des y paí ses, e in clu so
otros más, se su ble va ron su ce si va men te en el trans cur so de los
trein ta y sie te años de rei na do del nie to de Sar gón, y sus pro pias
ins crip cio nes nos lo prue ban. Sin du da al ha ber re co rri do los ca‐ 
mi nos abier tos por to das par tes por su au gus to ante pa sa do, y has‐ 
ta ir más le jos que él, del nor te al sur y del es te al oes te, al ha ber
ocu pa do te rri to rios «que nin gún otro rey an tes que él ha bía con‐ 
quis ta do», Na rā msīn me re ció, más que nin guno otro de su di n as‐ 
tía, que se le com pa ra ra con el gran Sar gón no so la men te por su
glo ria, sino tam bién por aquel mis mo or gu llo, ori gen de ca tás tro‐ 
fes. Y por el tí tu lo pro pia men te «im pe rial» y no usa do has ta en‐ 
ton ces de «rey de las Cua tro Zo nas» que él mis mo se dio, ve mos
que se sen tía, más aún que el pro pio Sar gón, ven ce dor y due ño del
uni ver so. Pe ro cuan do se acier ta a leer en tre lí neas, aun que sus
ins crip cio nes, se gún las nor mas del gé ne ro, no re la tan más que
vic to rias, se sien te ya en tre tan to triun fo al go así co mo el pre sen ti‐ 
mien to de un de sas tre. Así, por ejem plo, si Na rā msīn ha te ni do, al
fin y al ca bo, que fir mar un tra ta do con el rey de Elam es por que
se veía obli ga do a pac tar con él y no se sen tía ya ca paz de im po‐ 
ner le su vo lun tad. Y si, otro ejem plo más, ha ido a ha cer la gue rra
en pleno Za gros, don de ha de ja do po si bles hue llas de su pa so por
Dar band-i-Gaur, no ha de bi do ser ni por or gu llo ni por el pro ve‐ 
cho que po dría ob te ner aplas tan do a los lu llu, sino por que aque‐ 
llos mí se ros sal va jes de las mon ta ñas, con su au da cia y sus exac‐ 
cio nes, co men za ban a re pre sen tar un ver da de ro pe li gro pa ra los
ha bi tan tes de la ri ca me s e ta me so po tá mi ca. Son sín to mas que
prue ban, aun en contra de las glo rio sas apa rien cias, có mo se acen‐ 
tua ba con el tiem po, e in clu so ba jo un je fe tan enér gi co, la fra gi li‐ 
dad del im pe rio aca dio. Es muy po si ble que, de he cho, su dis lo ca‐ 
ción co men za ra an tes de la muer te de Na rā msīn.
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En to do ca so, su hi jo y su ce sor, Sha rka lisha rrī (2223-2198), no
se da ya el tí tu lo de «rey de las Cua tro Zo nas», y se con ten ta, sin
du da con ra zón, con el más mo des to de «rey de Akkad». Ba jo su
rei na do, Uruk in ten ta de ci di da men te sa cu dir se la tu te la de Akkad,
qui zá con éxi to es ta vez; el Elam con si gue por fin su in de pen den‐ 
cia; los amo rreos, se mi tas oc ci den ta les y pro ba ble men te se mi nó‐ 
ma das to da vía, «ven ci dos en la mon ta ña de Ba sar» ( Je bel Bis h rī),
la han con se gui do con to da pro ba bi li dad en el cur so de un avan ce
in quie tan te contra el flan co no roes te del im pe rio; y, fi nal men te,
otra ame na za apa re ce por el no res te, la de los gu teos, a quie nes se
atri bui rá la rui na to tal de la he ren cia de Sar gón.

D.  Ca rac te rís ti cas e im por tan cia del im pe rio de Akkad

An tes de ver des apa re cer es ta he ren cia he mos de exa mi nar no
ya su gé ne sis y su ex ten sión, sino su cons ti tu ción y su fun cio na‐ 
mien to, su ori gi na li dad y su im por tan cia his tó ri ca.

En pri mer lu gar, es tá cla ro que el mó vil es en cial de tan tas gue‐ 
rras y con quis tas, la pro pia ra zón de ser del im pe rio que for ma ron
y man tu vie ron, fue de or den eco nó mi co; es to no se nos de cla ra
con fran que za nun ca, pe ro se trans pa ren ta en los do cu men tos de
la épo ca. Con to da se gu ri dad, Sar gón am bi cio na ba pa ra sí y pa ra
su país el po der y la glo ria, pe ro so bre to do la ri que za, que era
con di ción in dis pen sa ble de aqué llos. Hu bie ra po di do con se guir la
—pro ce di mien to tan vie jo co mo la gue rra mis ma— en for ma de
bo tín to ma do a los ene mi gos ven ci dos y de pe sa dos im pues tos ob‐ 
te ni dos de sus te rri to rios. Pe ro la bus có, so bre to do, por el me dio,
más se gu ro y más ren ta ble, del mo no po lio de los bienes de con su‐ 
mo in dis pen sa bles que más es ca sea ban en Me so po ta mia: prin ci‐ 
pal men te la ma de ra, la pie dra y el me tal. Des pués de men cio nar la
con quis ta de las ori llas del gol fo Pér si co, aña de en su re la to de la
vic to ria: «Así las flo tas de Me lukhkha, de Ma gan y de Til mun pu‐ 
die ron en lo su ce si vo atra car li bre men te en el puer to flu vial de
Akkad». En otros tér mi nos: Akkad con tro la ba to do el trá fi co ma‐ 
rí ti mo de la In dia y de Omán, y se con ver tía en de pó si to de los
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me ta les y de la pie dra que de allí ve nían. Y cuan do el pro pio Sar‐ 
gón quie re in di car el ob je ti vo fi nal de su ex pe di ción ha cia el no‐ 
roes te, men cio na «el bos que de ce dros» y «las mon ta ñas de pla‐ 
ta»[54] co mo de fi nien do su ver da de ra fi na li dad: la ma de ra y el me‐ 
tal, que aque llas le ja nas re gio nes pro du cían en abun dan cia, y en
no me nor canti dad que la pie dra. Hay que su po ner in clu so que al‐ 
gu nas cam pa ñas han si do de li be ra da men te em pren di das por los
re yes aca dios res pon dien do a ne ce si da des más de fi ni das to da vía
en ese or den de bienes. Se ha po di do ob ser var, por ejem plo, que
los bron ces de la épo ca eran de un con te ni do más dé bil en es ta ño,
y, por con si guien te, me nos per fec tos y más frá gi les que los de épo‐ 
cas an te rio res. Es pro ba ble que, ago ta dos o a pun to de ago tar se los
ya ci mien tos de es te me tal, los re yes de Akkad ha yan que ri do en‐ 
con trar nue vas re ser vas, lo que re co ge qui zá con fu sa men te la le‐ 
yen da de la «con quis ta del País del Es ta ño».

En es tas con di cio nes no era ne ce sa rio (y, por otra par te, las rea‐ 
li da des geo grá fi cas no se pres ta ban a ello) cons truir un im pe rio en
el sen ti do po lí ti co de la pa la bra, tras tor nan do la es truc tu ra étni ca,
ins ti tu cio nal o ad mi nis tra ti va de los te rri to rios con quis ta dos pa ra
ane xio nar los a Akkad co mo otras tan tas pro vin cias nue vas. Era
su fi cien te ase gu rar por to das par tes la pre sen cia del con quis ta dor
de ma ne ra su fi cien te men te vi si ble y fuer te pa ra que las po bla cio‐ 
nes so me ti das no se ne ga ran ni a pa gar las pe sa das con tri bu cio nes
de pro duc tos in dí genas ni a de jar a los en via dos del ven ce dor ac‐ 
ce der li bre men te a las ri que zas na tu ra les del país y a ha cer las cir‐ 
cu lar li bre men te tam bién ha cia la ca pi tal. En su ma, en un im pe rio
eco nó mi co así cons ti tui do, bas ta ba con re for zar la or ga ni za ción po‐ 
lí ti ca y ad mi nis tra ti va lo cal con una ocu pa ción mi li tar des ti na da a
man te ner la su mi sa. De he cho se ve con to da cla ri dad, en las ins‐ 
crip cio nes de los re yes de Akkad, que las ciu da des y los paí ses
con quis ta dos por ellos con ser va ban sus so be ra nos y sus al tos fun‐ 
cio na rios, ex cep tua dos, co mo es na tu ral, los más pe li gro sos; por
ejem plo, Lu gal za ge si, que era ne ce sa rio eli mi nar o neu tra li zar. Ur,
ven ci da por Sar gón, con ser vó su mo nar ca, Kaku, ya que se le ve
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rea pa re cer en re be lión contra Rī mush; y vol ve mos a en con trar
tam bién, al pa re cer en fren ta do a es te úl ti mo, al mis mo Si dga’u de
Wa rakhs he que ya ha bía si do so me ti do por Sar gón.

Sar gón en per so na nos mues tra qui zá uno de sus prin ci pios de
or ga ni za ción de los te rri to rios con quis ta dos cuan do nos de cla ra
que «des de el mar In fe rior has ta el mar Su pe rior fue ron ciu da da‐ 
nos de Akkad los que ocu pa ron en lo su ce si vo los car gos de lu gar‐ 
te nien tes del rey» (en si). Se ña le mos de pa sa da que es tos «ciu da da‐ 
nos de Akkad» po dían ser no so la men te hom bres de con fian za del
rey, sino, en pri mer lu gar, miem bros de su fa mi lia: un hi jo de Na‐ 
rā msīn, Li pi ti lī, fue nom bra do por su pa dre en si de Ma rad. Las hi‐ 
jas ocu pa ban car gos re li gio sos que, por otra par te, les da ban un
ver da de ro po der po lí ti co, co mo Enkhe dua na, a la que Sar gón, su
pa dre, nom bró gran sacer do ti sa de Nan na, en Ur, y la hi ja de Na‐ 
rā msīn, En me na na, que fue su su ce so ra.

La con quis ta no in tro du cía, pues, en to do el te rri to rio ane xio‐ 
na do nue vos je fes po lí ti cos, sino so la men te, jun to a ellos, nue vos
fun cio na rios que re pre sen ta ban al rey de Akkad an te las au to ri da‐ 
des lo ca les. No es ne ce sa rio de cir que ca da uno de es tos «lu gar te‐ 
nien tes rea les», a fin de im po ner res pe to y obe dien cia, es ta ba pro‐ 
te gi do por una fuer za ar ma da, aca dia tam bién, más o me nos im‐ 
por tan te. De es te me ca nis mo ha bría de sub sis tir un tes ti mo nio ar‐ 
queo ló gi co elo cuen te, exhu ma do en 1937 en Te ll Brāk, en el al to
Khā būr. En es te lu gar, que do mi na ba las gran des ru tas del no roes‐ 
te y ofre cía un ex ce len te pun to de ob ser va ción so bre las tie rras al‐ 
tas, Na rā msīn —si es que no fue al guno de sus pre de ce so res—
man dó cons truir un am plio edi fi cio, que ocu pa ba cer ca de una
hec tá rea, cu ya só li da ar qui tec tu ra y cu yos vas tos y nu me ro sos al‐ 
ma ce nes es ta ban evi den te men te des ti na dos a una im por tan te
guar ni ción, en car ga da, en tre otras co sas, de ad qui rir y al ma ce nar
gran des canti da des de mer can cías pa ra en viar las ha cia la ca pi tal.

Tal es truc tu ra su po nía, a un mis mo tiem po, una con cen tra ción
in ten sa de la au to ri dad y un ele va do nú me ro de fun cio na rios.
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En de fi ni ti va, só lo el rey ejer cía el po der; con ex cep ción de él,
só lo po dían exis tir sim ples «lu gar te nien tes» (en si), que re ci bían,
se gún la vo lun tad de aquél, una par te de su au to ri dad. Es ta ex tra‐ 
or di na ria pro mo ción del mo nar ca, res pon sa ble úni co, en lo su ce si‐ 
vo, de las «Cua tro Zo nas» del uni ver so, es una de las in no va cio nes
ca pi ta les de la épo ca aca dia. No só lo la vie ja cos tum bre su me ria
que ba sa ba la au to ri dad en la ciu dad y en el tem plo que da ba au to‐ 
má ti ca men te abo li da y reem pla za da pa ra siem pre en Me so po ta‐ 
mia por el sis te ma mo nár qui co, sino que, an te el uni ver so y en lo
su ce si vo, la per so na del rey se con ver tía en una fuer za cós mi ca,
ro dea da de un au ra so bre hu ma na y pro pia de los úni cos se res que
te nían aún tal ran go an te el uni ver so: de los dio ses. No es sor pren‐ 
den te, pues, que nos que den de la épo ca de Ur III tes ti mo nios de
un cul to ren di do a Sar gón, Rī mush, Ma nis h tūs hu y Na rā msīn, ni
que es te úl ti mo en per so na, en sus pro pias ins crip cio nes, se ha ya
atri bui do el tí tu lo de «dios de Akkad», «es po so de Is h tar An nunī‐ 
tum», y ha ya he cho pre ce der su nom bre del sig no re ser va do has ta
en ton ces, en la es cri tu ra cu nei for me, úni ca men te pa ra los se res
so bre na tu ra les. Tra du cien do a nues tras ha bi tua les ca te go rías es ta
«di vi ni za ción», di ría mos que no su po nía en mo do al guno pa ra el
rey un cam bio de na tu ra le za, sino de fun ción; en lo su ce si vo de‐ 
sem pe ña ba an te sus súb di tos el mis mo pa pel (de crea dor, or ga ni‐ 
za dor, due ño —pa ra bien y pa ra mal— de los des ti nos) que los dio‐ 
ses de sem pe ñan an te los hom bres; por eso in ter ve nía des de en ton‐ 
ces en to das las co sas de los hom bres. Y así, por ejem plo, pa ra ejer‐ 
cer des de aquel mo men to la «di vi ni dad fun cio nal», los re yes de
Akkad aña die ron, a las de más ga ran tías de los ju ra men tos, el ju ra‐ 
men to por su pro pia per so na ade más del ju ra men to por los dio ses,
pa ra ha cer ver así que car ga ban ellos mis mos con la res pon sa bi li‐ 
dad de los com pro mi sos, y, en con se cuen cia, con el con jun to de
obli ga cio nes por las que se re gía la vi da so cial. Así pa sa ba ba jo la
au to ri dad real es te do mi nio del de re cho que los se mi tas han ten di‐ 
do siem pre a re la cio nar con los dio ses. Es te he cho pro du ci rá im‐ 
por tan tí si mas con se cuen cias en la evo lu ción ju rí di ca me so po tá mi‐ 
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ca: en él se en cuen tra ya in clui da la fu tu ra pro mul ga ción de «Có‐ 
di gos» por los so be ra nos.

En cuan to al cre ci do nú me ro de fun cio na rios, aun que no te ne‐ 
mos prue ba di rec ta de ello, se de du ce in me dia ta men te de la nue va
si tua ción. Sar gón se va na glo ria de ha ber te ni do ca da día «5400
hom bres a su me sa», en los que de be mos com pren der a los ser vi‐ 
do res, la bu ro cra cia y la sol da des ca que pu lu la ban en su pa la cio de
Akkad. Bas ta pen sar un ins tan te en la or ga ni za ción de su im pe rio
pa ra com pren der que le era in dis pen sa ble un in nu me ra ble per so‐ 
nal, es la bón de la ca de na que unía al rey, úni co se ñor, con to dos
los te rri to rios, con to dos los or ga nis mos que de pen dían de él: ad‐ 
mi nis tra do res ci vi les y mi li ta res, es cri bas y contra ma es tres, bu ró‐ 
cra tas y al ma ce ne ros, ne go cian tes y con ta bles, ins pec to res y trans‐ 
por tis tas, ofi cia les y sol da dos, ar te sanos, es pe cia lis tas y peo nes; en
su ma, una gran par te de la po bla ción de la ca pi tal, por lo me nos,
que de bía su po ner se mo vi li za da al ser vi cio de una má qui na tan
enor me y tan com pli ca da co mo era el es ta do aca dio.

Sin du da es tas gen tes eran re mu ne ra das, se gún la vie ja cos tum‐ 
bre me so po tá mi ca, con la con ce sión de bienes de con su mo. Los
ser vi do res del rey vi vían a sus ex pen sas, ali men ta dos y ves ti dos
por él. Aña di do to do es to a las in nu me ra bles em pre sas que in cum‐ 
bían al rey, co mo cons truc cio nes de to das cla ses, tra ba jos de ur ba‐ 
nis mo y de con ser va ción, gas tos úti les y sun tua rios, tal des em bol‐ 
so su po ne un enor me mo vi mien to de fon dos y una ex tra or di na ria
acu mu la ción de ri que zas en be ne fi cio del mo nar ca. El ma yor «ca‐ 
pi ta lis ta» del país era él, y no ya el tem plo o la ciu dad, co mo en la
era de los su me rios.

Es te ca pi tal no se com po nía úni ca men te de bienes mue bles,
sino tam bién de bienes raíces. Pa re ce ser que en la épo ca de Akkad
in tro du jo el so be rano la cos tum bre de re mu ne rar a sus ser vi do res
no so la men te con ali men tos, sino con ce dién do les tam bién tie rras
de cul ti vo, que ellos po dían tra ba jar o dar a tra ba jar, que dán do se
con las ren tas, sin más que de du cir de ellas una frac ción más o
me nos im por tan te que se re ser va ba el arren da ta rio. De es ta prác‐ 
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ti ca se en cuen tran qui zá prue bas en el cé le bre obe lis co de Ma nis h‐ 
tūs hu, que re cuer da una lar ga se rie de mo vi mien tos de pro pie da‐ 
des. En es te obe lis co enu me ra el rey las ad qui si cio nes he chas por
él, por un va lor cu yo to tal im por ta unos tres quin ta les de pla ta, de
un con jun to de tie rras de la bor de apro xi ma da men te 330 hec tá‐ 
reas, en cua tro lo tes, com pues tos ca da uno de te rre nos com pra dos
a di ver sos pro pie ta rios (98 en to tal), y re dis tri bui dos a 49 nue vos
ocu pan tes, ciu da da nos to dos de Akkad. En tre és tos se en cuen tra
un so brino del rey y los hi jos de an ti guos go ber na do res de ciu da‐ 
des me so po tá mi cas con quis ta das, que de bie ron de ha ber si do tras‐ 
la da dos a Akkad, qui zá co mo rehe nes o bien al ser vi cio de su nue‐ 
vo so be rano. Muy bien pu die ra tra tar se, pues, de con ce sio nes de
tie rras de las que el rey con ser va ba la pro pie dad, aban do nan do el
usu fruc to y los be ne fi cios a al gu nos ser vi do res de la co ro na. En
to do ca so, es te do cu men to nos da fe no só lo de la exis ten cia re co‐ 
no ci da en la épo ca, en Akkad, de la pro pie dad pri va da de tie rras,
cu ya prác ti ca va a ex ten der se po co a po co por to da Me so po ta mia,
sino tam bién de la pree mi nen cia ab so lu ta del so be rano en ma te ria
de po se sión de bienes, nue va prue ba de su co lo sal ri que za.

La crea ción del im pe rio de Akkad no tra jo con si go úni ca men te
una re dis tri bu ción de las ri que zas, sino que pro pa gó una nue va
for ma de po seer las, un in di vi dua lis mo eco nó mi co que, al ex ten‐ 
der se po co a po co, mo di fi ca ría pro fun da men te las re la cio nes so‐ 
cia les y des em bo ca ría en la dis tin ción de cla ses, fun da das en la ri‐ 
que za y en la in de pen den cia eco nó mi ca.

Es tas in no va cio nes se de ri van de la pro pia cons ti tu ción del im‐ 
pe rio. Al gu nas otras, no me nos im por tan tes, pro ce den qui zá del
ca rác ter se mí ti co de sus je fes y de la po bla ción que és tos ha bían
co lo ca do a la ca be za de su país y del mun do.

La más in dis cu ti ble es la pro mo ción de la len gua se mí ti ca aca‐ 
dia, en de tri men to de la su me ria. Des de en ton ces, en las ins crip‐ 
cio nes ofi cia les, y so bre to do en el nor te del país, es ta úl ti ma no se
em plea ya más que acom pa ña da de una tra duc ción en aca dio —
cuan do el tex to no es tá so la men te en aca dio— y su em pleo co‐ 
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rrien te no se con ser va más que en el sur. El aca dio se con vier te
po co a po co en el úni co len gua je ha bla do, y tras al gu nas ge ne ra‐ 
cio nes el su me rio que da rá re du ci do al es ta do de len gua cul ta y
litúr gi ca. Ba jo los re yes de Akkad se pro si gue un vas to es fuer zo,
co men za do an tes de ellos, por adap tar a su ha bla se mí ti ca la es cri‐ 
tu ra que los su me rios ha bían pues to a pun to pa ra su pro pio idio‐ 
ma, tan di fe ren te del aca dio. Y en el mis mo or den de co sas, aun‐ 
que en tre mos en el te rreno de la es té ti ca, hay que aña dir que en la
mis ma épo ca la ca li gra fía ha bía al can za do una ele gan cia y una
per fec ción que no vol ve rá a en con trar se en nin gu na par te a lo lar‐ 
go de los tres mi le nios de es cri tu ra cu nei for me.

En el do mi nio re li gio so, lo que re sul ta a la par nue vo y ca pi tal
pa ra el de sa rro llo sub si guien te no es tan to la apa ri ción de nue vos
per so na jes di vi nos, co mo An nunī tum y Da gan y, a pe sar de su
nom bre su me rio, Ea y A.MAL, pro pios de los se mi tas y ve ni dos a
au men tar su an ti guo pan teón, sino, en pri mer lu gar, el sin cre tis‐ 
mo, con ti nua do y con clui do por ellos, de to das sus di vi ni da des
con las su me rias co rres pon dien tes, gra cias a lo cual se mo di fi có
con si de ra ble men te a la lar ga el ca rác ter pro fun do y los ras gos de
unas y otras. Así, por ejem plo, la Inan na su me ria, mu jer por ex ce‐ 
len cia y dio sa del amor, se vio en ri que ci da des pués con la per so‐ 
na li dad bé li ca y ca si vi ril de la Is h tar se mí ti ca. Y, so bre to do, el he‐ 
cho de que, in tro du ci do por los mis mos se mi tas, apa re ce un es‐ 
píri tu nue vo y más efi caz que va a cam biar des de den tro las for‐ 
mas re li gio sas su me rias, así co mo tam bién el as pec to del mun do
di vino se va a mo di fi car con nue vas re pre sen ta cio nes. De sim ples
per so ni fi ca cio nes lo ca les de las fuer zas de la na tu ra le za, a los ojos
de los su me rios, los dio ses se van a con ver tir to dos en per so na li‐ 
da des cós mi cas, res pon sa bles de la mar cha or de na da no só lo de la
na tu ra le za, sino de la his to ria, y, si mul tá nea men te, en se res «mo‐ 
ra les», en car ga dos del or den so cial y del res pe to al de re cho, es de‐ 
cir, en los ver da de ros re yes del mun do. Pues si los mo nar cas aca‐ 
dios se han arro ga do al go de la di vi ni dad, a ella han con fe ri do, a
cam bio, mu chos ras gos rea les e im pe ria les; y han crea do mu chas
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imá ge nes pa ra re pre sen tar a los dio ses y or ga ni zar su uni ver so a la
ma ne ra del de los hom bres, de acuer do a un mo de lo que se pa re‐ 
ce rá ca da vez más a la mo nar quía y a la je rar quía. A imi ta ción de la
eti que ta real, el ri tual mis mo tu vo tam bién que trans for mar se y
en ri que cer se, tal co mo nos in si núa un frag men to de ins crip ción
atri bui do a Rī mush. Fal tos de una do cu men ta ción abun dan te y
cla ra, en la ma yor par te de los ca sos no po de mos más que en tre‐ 
ver, sin lo grar ver los con pre ci sión, es tos pro fun dos cam bios, y
pa sa rán to da vía dos o tres si glos an tes de que sus efec tos se ha gan
ple na men te vi si bles.

Si el nú me ro de tex tos pro pia men te re li gio sos o li te ra rios que
se han en contra do de la épo ca aca dia es aún muy es ca so, su ca li‐ 
dad nos obli ga, sin em bar go, a pre su mir no so la men te una in ten sa
ac ti vi dad in te lec tual en aque lla épo ca, sino tam bién trans for ma‐ 
cio nes tan no ta bles en es te do mi nio co mo en to dos los de más.
Una es pe cie de himno, com pues to en su me rio y en contra do en
Ni ppur —pro ba ble men te el tex to re li gio so más an ti guo que se co‐ 
no ce de Me so po ta mia—, a pe sar de sus la gu nas y de la re sis ten cia
que si gue opo nien do a nues tro aná li sis, es tes ti mo nio de que la
mi to lo gía, vie jo ante pa sa do de nues tra me ta fí si ca y de nues tra teo‐ 
lo gía, es ta ba en ton ces en pleno flo re ci mien to. Al gu nos «he chi‐ 
zos», en su me rio o en aca dio, ilus tran otro as pec to, me nos teó ri co,
del pen sa mien to re li gio so. El es ti lo más ri gu ro so y la com po si ción
más am plia y más sa bia de las ins crip cio nes rea les son prue bas no
só lo de un evi den te do mi nio de la len gua, sino tam bién de una cla‐ 
ra preo cu pa ción li te ra ria. De he cho, al gu nos frag men tos de «dic‐ 
cio na rios» pa ra uso de los es cri bas y al gu nos ejer ci cios de alum‐ 
nos, tes ti mo nio de que la es cue la no es ta ba va cía, nos in di can que
hu bo siem pre en el país, sin du da al re de dor del pa la cio y de los
tem plos, to da una cla se de hom bres de di ca dos por ofi cio tan to a la
es cri tu ra y a la lec tu ra co mo a la cul tu ra de la que és tas eran el
vehícu lo: a las preo cu pa cio nes in te lec tua les y al mis mo tiem po li‐ 
te ra rias. Es muy di fí cil pen sar, por ejem plo, que tan tos y tan lar gos
via jes de los re yes y de sus tro pas no ha yan sus ci ta do en tre los «sa‐ 
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bios» al gu na cu rio si dad geo grá fi ca y que las in nu me ra bles ha za‐ 
ñas de Sar gón y de sus des cen dien tes, así co mo la preo cu pa ción
cro no ló gi ca in se pa ra ble de una ad mi nis tra ción tan es tric ta men te
or ga ni za da, no ha ya des per ta do en ellos la idea o el gus to por la
his to rio gra fía[55].

En el do mi nio de la es té ti ca, aun que to da vía se co noz ca mal la
ar qui tec tu ra, por ejem plo, ya que las ex ca va cio nes rea li za das son
aún in su fi cien tes, la es ta tua ria y, so bre to do, la glíp ti ca abun dan, y
nos pre sen tan una re no va ción tan gran de de los gus tos ar tís ti cos y
un do mi nio tan no ta ble de la ma te ria que la épo ca aca dia se nos
apa re ce co mo la cum bre más al ta de la his to ria del ar te me so po tá‐ 
mi co. Los aca dios sus ti tu yen el ri gor y el hie ra tis mo su me rios por
vi da y fan ta sía, al mis mo tiem po que por un ad mi ra ble sen ti do de
la sín te sis y de la com po si ción. La fuer za y la ma jes tad de los re yes
de Akkad han que da do re fle ja das en las obras de sus es cul to res y
bron cis tas. Es, ver da de ra men te, un ar te real. Y lo es tam bién en las
obras de ta ma ño re du ci do de la glíp ti ca: la ta lla y mo de la do de las
pie dras más du ras son per fec tos; el rea lis mo y la fuer za su ges ti va
de los ros tros, tan po de ro sos co mo si se tra ta ra de ver da de ras es‐ 
cul tu ras; y, ade más de es to, mien tras que pa ra ador nar los se llos
ci lín dri cos an te rior men te no se ha cía más que re pro du cir al gu nos
ele men tos de co ra ti vos, los ar te sanos aca dios fue ron los pri me ros
en gra bar es ce nas mi to ló gi cas, es ce nas cu ya com po si ción y va rie‐ 
dad dan ade más una idea de la in ten sa ela bo ra ción de ma te ria les
mi to po é ti cos que te nía lu gar en aquel tiem po.

«Pos te rior men te a la épo ca de Akkad, e in clu so en los tiem pos
del pre do mi nio de Su me ria, es di fí cil en con trar en Me so po ta mia
una obra de ar te en la que no se ob ser ven por lo me nos al gu nos
ras gos de la al ta per fec ción téc ni ca y es té ti ca aca dia»[56]. Es te jui cio
de be ha cer se ex ten si vo a to dos los de más do mi nios de la cul tu ra:
el im pe rio se mí ti co crea do por Sar gón ha cam bia do real men te el
cur so del pro gre so en Me so po ta mia y ha de ja do im pre so, en la ci‐ 
vi li za ción de es te país, un se llo im bo rra ble.
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E.  Di so lu ción del im pe rio de Akkad

Pe ro, sin em bar go, por muy no ta ble que ha ya si do en sus rea li‐ 
za cio nes y en su in fluen cia, una cons truc ción tan enor me era frá‐ 
gil; no sa be mos bien cuán do y có mo se pro du jo su des mem bra‐ 
ción, aun que es pro ba ble que acae cie ra por eta pas. Des de fi na les
del rei na do de Na rā msīn, y qui zá por in fluen cia de los vas tos mo‐ 
vi mien tos del Asia An te rior, pu die ron li be rar se del yu go aca dio
di ver sas zo nas del im pe rio, una tras otra. Se gún he mos vis to, la
lis ta real su po ne que Uruk con si guió la in de pen den cia y que in‐ 
clu so se la dio a una par te de Su me ria; pu die ra ser que un «nom‐ 
bre de año», que ano ta una ex pe di ción de Sha rka lisha rrī a «Uruk
y Nak su», re cor da ra, di rec ta men te o no, es te su ce so. Por otra par‐ 
te, el pri me ro de la lis ta de los re yes gu teos, Erri du pi zir, re dac tó
una ins crip ción en la que, ca li fi cán do se de «rey de las Cua tro Zo‐ 
nas», pa re ce pre sen tar se co mo el ver da de ro pre ten dien te al im pe‐ 
rio, co mo el su ce sor de Na rā msīn. En to do ca so, per sis tía tra di cio‐ 
nal men te el re cuer do de que es te úl ti mo ha bía te ni do que lu char
contra los gu teos. La au da cia de és tos se pu so aún más de ma ni‐ 
fies to ba jo el ines ta ble rei na do de Sha rka lisha rrī; por mu cho que
és te afir me ha ber ven ci do a Sar lag, o Sar la gab, ter cer su ce sor de
Erri du pi zir, su re sis ten cia al in va sor du ró pro ba ble men te tan to
co mo su reino. Una car ta pri va da de su épo ca nos pre sen ta a los
gu teos co mo un pe li gro per ma nen te, que ex po nía a los súb di tos
del rey a la pér di da de sus re ba ños y de sus bienes, im pi dién do les
de di car se a la agri cul tu ra. To do in ci ta a creer que, más o me nos
de rro ta do por es tos sal va jes, Sha rka lisha rrī no go ber na ba ya sino
un mo des to reino y te nía que lu char pa ra so bre vi vir.

Su trá gi ca muer te (2198) de bió su po ner un gol pe muy du ro pa‐ 
ra es te reino, pues to que la anar quía se ins ta ló en él «du ran te tres
años» (2198-2195), lu chan do por el po der cua tro com pe ti do res
apo ya dos qui zá ca da uno de ellos en una zo na del te rri to rio na cio‐ 
nal. La par te que pu die ron to mar los gu teos en es ta com pe ti ción
nos es co no ci da por el he cho de que uno de los cua tro ri va les, el
úni co, ade más, que co no ce mos por otras ci tas que la de la lis ta
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real, Elul o Elu lu, fi gu ra ba jo su nom bre lo cal de Elu lu mesh en la
enu me ra ción de los re yes gu teos y en una ins crip ción su ya se da el
tí tu lo de «po de ro so rey de Akkad»[57]. El que pa re ce ha ber pues to
or den en el país (y qui zá tam bién ha ya de vuel to a Akkad su in de‐ 
pen den cia y un cier to po der) fue un de no mi na do Du du 
(2195-2174), del que una de di ca to ria en contra da en Ni ppur y
otras dos de Adab nos ha cen su po ner que vol vió a so me ter por lo
me nos el nor te de Su me ria. Le su ce dió su hi jo, Shū-DU RUL 
(2174-2159), lo que cons ti tu ye la prue ba de una cier ta es ta bi li dad
en el po der. Se tie nen de él al gu nos do cu men tos que le re co no cen
la he ge mo nía des de Kish a Tu tub (Kha fā jī), unos cien ki ló me tros
más al nor te. ¿Se rá a fi na les de su rei na do cuan do ha ya que si tuar
lo que las cró ni cas y los tex tos di vi na to rios lla man la «des truc‐ 
ción» (shakh lu q tum) de Akkad? Si, co mo ha he cho la tra di ción a
par tir de prin ci pios del se gun do mi le nio, és ta de be con si de rar se
ini cia da con el sa queo de la ciu dad de Akkad que des cri be una cé‐ 
le bre La men ta ción en su me rio, la co sa no es se gu ra, ya que tal des‐ 
truc ción pu do te ner lu gar an tes, ya des de fi na les del rei na do de
Na rā msīn. Pe ro si se la con si de ra equi va len te a la des apa ri ción po‐ 
lí ti ca de fi ni ti va del es ta do de Akkad, es in du da ble que coin ci de
con la des apa ri ción de Shū-DU RUL ha cia 2159. En uno y otro ca‐ 
so, la tra di ción es cla ra: los prin ci pa les au to res de es ta des truc ción
son los gu teos, su ce so res de los re yes aca dios por lo me nos en la
par te nor te del país, que se lla ma rá Akkad en re cuer do de la des‐ 
apa re ci da gran de za.

F.  Los gu teos

Po cos da tos te ne mos pa ra es ti mar la ex ten sión, la du ra ción y las
vi ci si tu des de la ocu pa ción de Akkad por los gu teos, o in clu so las
de su pre sen cia en Me so po ta mia, cu ya im por tan cia de bió va riar
mu cho con el tiem po. Así, por ejem plo, el pri mer rey gu teo, Erri‐ 
du pi zir, al can zó en una so la avan za da el sur del país y per ma ne ció
en él du ran te al gún tiem po, pues to que nos ha de ja do en Ni ppur
una lar ga ins crip ción, to da vía iné di ta. Y lue go ve re mos que, en el
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tex to que ce le bra la ex pul sión de fi ni ti va de los gu teos, se de ja en‐ 
tre ver que en ton ces su po nían un pe li gro real pa ra Su me ria. Pe ro
mien tras tan to hay mu chos mo ti vos pa ra pen sar que no ocu pa ron
por mu cho tiem po más que la par te nor te del país, e in clu so allí tal
vez só lo cier to nú me ro de pun tos neu rál gi cos, con otras tan tas
guar ni cio nes ar ma das. Y aun que des tru ye ron mu cho (por ejem plo,
en Asur), es un he cho que no cons tru ye ron na da, a lo que pa re ce,
que no de ja ron na da pro pio ni ori gi nal en Me so po ta mia. Sin du da
se de ja ron, por el con tra rio, in fluir por ella: se ha ob ser va do que
un cier to nú me ro de sus re yes, en la se gun da mi tad de su era, lle‐ 
van nom bres se mí ti cos (Ku rum, Kha bi lkīn, Ibrā num, Kha blum,
Pu zur sīn y Si’um) o se mi ti za dos (La’era bum, Ira rum). Por otro la‐ 
do, las ins crip cio nes que de ellos con ser va mos (Erri du pi zir, Elu lu‐ 
mesh, La’era bum, Iar la gan y Si’um) es tán es cri tas en ca rac te res cu‐ 
nei for mes y re dac ta das en aca dio, lo que prue ba, por lo de más,
que ha bían re ci bi do su cul tu ra de Akkad y no di rec ta men te de Su‐ 
me ria. Es muy po si ble que hu bie ran adop ta do, asi mi lán do los a los
su yos pro pios, al gu nos dio ses aca dios, ya que La’era bum lla ma a
Is h tar y a Sīn «dio ses de Qu tūm». Es to es to do lo que he mos po di‐ 
do sa ber de esos mis te rio sos bár ba ros, si aña di mos a ello que el
mis mo La’era bum, y al go más tar de Iar la gan y Si’um, se ti tu la ban
sim ple men te «po de ro so rey de Qu tūm». Ya he mos vis to que se
pue de cal cu lar la du ra ción to tal de su pre pon de ran cia en un cen‐ 
te nar de años (2200?-2116).

G.  Su mer

En el país de Su mer, sea en tiem pos de la do mi na ción aca dia,
sea pos te rior men te, de un cier to nú me ro de ciu da des im por tan tes
no nos que da más que el nom bre de al gu nos «re yes» o «go ber na‐ 
do res». Así, por ejem plo, de Ur: los de Ur’utu, con tem po rá neo de
Sar gón y de Rī mush, y pro ba ble men te úl ti mo rey de la II di n as tía
de Ur, así co mo el de E.LI+LI, quien de bió go ber nar ba jo los gu‐ 
teos. De Adab: Me ski ga la, con tem po rá neo de Rī mush. De Ma rad:
Li pi ti lī, hi jo de Na rā msīn. De Isin: un rey anó ni mo, con tem po rá‐ 
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neo de Ma nis h tūs hu. De Um ma: Mes’e, con tem po rá neo de Sar‐ 
gón, Lu da mu, ba jo el rei na do de Rī mush, As ha rid, ba jo el de Ma‐ 
nis h tūs hu, y su hi jo Shu rus hkīn; más tar de, en tiem pos de los gu‐ 
teos: Na m makha ni, ba jo el rei na do de Iar la gan da, y Lu ga lan na‐ 
tum, ba jo el de Si’um. Ade más de al gu nos otros.

Sa be mos ya que ca be su po ner que exis tió una épo ca de pre pon‐ 
de ran cia en Su mer de Uruk, qui zá a par tir de Sha rka lisha rrī; pe ro,
ex cep tua dos los cin co nom bres de re yes que con ser va úni ca men te
la lis ta real, na da nos que da de ellos.

La gash es la úni ca ciu dad su me ria cu ya his to ria, por el con tra‐ 
rio, nos es po si ble re cons truir de for ma un po co más co he ren te,
par ti cu lar men te en la épo ca de los gu teos. Pre ci sa men te La gash
pa re ce ha ber de sem pe ña do en aquel tiem po un pa pel de no ta ble
im por tan cia en el país de Su mer.

Co men zan do por el prin ci pio: co no ce mos por lo me nos el
nom bre de va rios en si de es ta ciu dad, con tem po rá neos y va sa llos
de los re yes de Akkad: Ki-KU-id, ba jo el rei na do de Rī mush; En‐ 
gil sa, ba jo el de Ma nis h tūs hu; Ur’a, ba jo el de Na rā msīn; lue go,
Lu ga lus hu m gal, ba jo Na rā msīn y Sha rka lisha rrī. Des pués de ellos
no se sa be có mo si tuar a Pu zur ma ma, Ur’utu, Ur ma ma, Lu ba ba,
Lu gu la y Kaku, que pue den re pre sen tar una fa se de me nor bri llan‐ 
tez, du ran te la cual La gash vi vie ra os cu ra men te o es tu vie ra so me‐ 
ti da a al gu na ciu dad más po de ro sa (¿Uruk?), des pués de la li be ra‐ 
ción del yu go aca dio. Pe ro es te es ta do de co sas cam bia con los seis
úl ti mos en si, que hoy ya pue den si tuar se en un or den ca si se gu ro y
fe char gro s so mo do, co mo an tes se ha vis to: Ur ba ba, Gu dea, Ur nin‐ 
gir su, Pi rig me, Ur-GAR y Na m makha ni, quie nes, su ce dién do se de
pa dre a hi jo o de su sue gro a yerno, for man una ver da de ra fa mi lia,
que pue de lla mar se la «II di n as tía de La gash», ya que hi cie ron de
es ta ciu dad, co mo an tes de ellos la I Di n as tía, una gran me tró po li
su me ria.

Aun que se con ti núa ha blan do de La gash pa ra la épo ca a que nos
re fe ri mos, ya no era en ri gor es ta ciu dad (hoy, al-Ḥi bā) la que de‐ 
sem pe ña ba el pa pel de ca pi tal, sino Gir su (ac tual men te, Te llō). A
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juz gar por un do cu men to mu ti la do, aun que in te li gi ble, su te rri to‐ 
rio com pren día unos 1600 km2, en las que se en contra ban des pa‐ 
rra ma das 17 «ciu da des prin ci pa les» y ocho «ca be zas de par ti do»,
sin con tar po bla dos y al deas cam pe si nas, de los que por lo me nos
cua ren ta nos son co no ci dos por su nom bre de la épo ca. Ad vir ta‐ 
mos, de pa so, que tal des crip ción nos da una idea al go más pre ci sa
de lo que po día ser, geo grá fi ca men te ha blan do, una ciu dad-es ta do
su me ria: un ver da de ro reino pe que ño.

A par tir de Ur ba ba (ha cia 2164-2144), por lo me nos, los so be ra‐ 
nos de es te pe que ño reino ex ten die ron con to da se gu ri dad su do‐ 
mi nio a una gran par te del te rri to rio de Su mer. El ci ta do Ur ba ba
no hu bie ra po di do nom brar a su hi ja Ena ne pa da gran sacer do ti sa
de Nan na, en Ur, si es ta ciu dad no le hu bie ra es ta do so me ti da, co‐ 
mo lo es tu vo an ta ño a Sar gón. Eri du, que go ber na ba en ton ces en
Ur, de bía igual men te re co no cer la so be ra nía de La gash; un po co
más tar de, Gu dea (ha cia 2144-2124) cuen ta una vi si ta pro ce sio nal
que hi zo a los tem plos de Eri du el dios de La gash, Nin gir su, co mo
si fue ran su pro pia ca sa. Del mis mo Gu dea se con ser van ins crip‐ 
cio nes que con me mo ran a me nu do la inau gu ra ción de tem plos lo‐ 
ca les no so la men te en Ur, sino en Ni ppur, Adab, Uruk, Ba dti bi ra.
Pa re ce, pues, bien cla ro que La gash se ha bía con ver ti do en la gran
po ten cia do mi nan te, en la me tró po li de Su mer. Por es ta ra zón, a
los so be ra nos de es ta ciu dad se les pue de con si de rar co mo los ver‐ 
da de ros su ce so res su me rios de los re yes de Akkad: su me rios por
el te rri to rio, pe ro tam bién por sus ma ne ras y es ti lo.

En pri mer lu gar, La gash cons ti tu ye una vuel ta al ré gi men de las
«ciu da des-es ta do» que an tes im pe ra ba en Me so po ta mia, y so bre
to do en Su mer, an tes del im pe rio aca dio. Ba jo la mo des tia de su tí‐ 
tu lo tra di cio nal de en si, los so be ra nos de La gash po drían ha ber
con ser va do cier ta men te al gu nas de las ca rac te rís ti cas de los de
Akkad; Gu dea, por ejem plo, se lla ma a sí mis mo en cier ta oca sión
«dios de La gash». Pe ro me nos am bi cio sos, de san gre me nos ca‐ 
lien te, más pru den tes que sus ilus tres mo de los, no pa re cen ha ber
em pren di do nun ca gue rras de con quis ta o de co lo ni za ción en el
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ex tran je ro; la ex pe di ción contra el Ans han y el Elam que nos
cuen ta Gu dea de bió opo ner se, úni ca men te, a una ofen si va de los
tur bu len tos ve ci nos, ya que la vic to ria del so be rano de La gash no
pa re ce ha ber da do lu gar a ocu pa ción al gu na del país ene mi go.

To do ello ha ce pen sar que los gran des en si de La gash no tu vie‐ 
ron otra fi na li dad que la de Sar gón y sus su ce so res, es de cir, el
mo no po lio de los bienes de con su mo, con vis tas a la au tar quía
eco nó mi ca; pe ro cum plie ron es te ob je ti vo por otros me dios: los
tra di cio na les en Su mer, los fun da dos en las re la cio nes co mer cia les
más que en las de con quis ta. Por to dos los lu ga res en que ha bían
pa sa do las tro pas con quis ta do ras de los re yes de Akkad vuel ve a
en con trar se a Gu dea, o a sus man da ta rios, pe ro co mo sim ples co‐ 
mer cian tes, sin nin gu na in ten ción sojuz ga do ra. Gu dea ha ce traer
pie dras, me ta les y ma de ras de los bos ques de Me lukhkha, de Ma‐ 
gan, de Til mun, en el sur, y, por la mis ma re gión, de Gu bin, que
de be re pre sen tar el Je bel el-Akhḍar, en el fon do del gol fo de
Omán; los ha ce traer de Ans han y de Elam, en el es te, e in clu so de
más le jos, de la re gión mon ta ño sa de Bakh ti yār, de Ada m dun y
Ara tta; de Ki mash y Ka ga lad (al nor te del Je bel el-Ha m rīn), de Ma‐ 
dga y Bar me, en los al re de do res del ac tual Ki rkūk; del Éu fra tes
me dio y de más arri ba to da vía, ha cia el nor te de Si ria: de Ba sa lla
(el Ba sar de Sha rka lisha rrī) y de Ti dan (sin du da en la mis ma re‐ 
gión); de Urshu y de Ebla, en el al to Éu fra tes; del Tau ro; de Me nua,
de Khakhkhum y del mon te Urin ge raz, que po drían en con trar se
en el Tau ro o in clu so en Ca pa do cia. El ma pa co mer cial de La gash
coin ci de, pues, exac ta men te con el de Akkad; pe ro allí don de es ta
úl ti ma ciu dad en via ba sol da dos, Gu dea no man da ba sino di plo má‐ 
ti cos y co mer cian tes. Pa re ce ser que lle gó in clu so a acep tar con ve‐ 
nios con los gu teos so bre el li bre trán si to por su te rri to rio.

Las ri que zas así aca rrea das ha cia La gash qui zá fue ran me nos
con si de ra bles que las que afluían en tiem pos an te rio res a Akkad,
pe ro tam bién cos ta ban me nos; no re que rían ni ex pe di cio nes mi li‐ 
ta res, ni el man te ni mien to de in nu me ra bles des ta ca men tos de
ocu pa ción, ni tam po co aquel enor me y com pli ca do apa ra to ad mi‐ 
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nis tra ti vo in dis pen sa ble al im pe rio. El so be rano no re pre sen ta ba
ya el for mi da ble pa pel que ha bían de sem pe ña do Sar gón y sus su‐ 
ce so res; era, co mo lo ha bía si do an ti gua men te, só lo un en si de la
ciu dad. Pe ro la ciu dad era tan prós pe ra co mo an tes y es ta ba, sin
du da, me nos ame na za da.

Una prue ba muy cla ra de es ta pros pe ri dad es el gran nú me ro de
tra ba jos de uti li dad pú bli ca em pren di dos y lle va dos a fe liz tér mino
por Ur ba ba y Gu dea, so bre to do, en su ca pi tal, en su país y en las
nu me ro sas ciu da des a las que se ex ten día su he ge mo nía. De es to
nos dan cuen ta sus «nom bres de año», que se con ser van en par te.
En ellos no se en cuen tra ni una so la alu sión a la gue rra, pe ro se
men cio nan la aper tu ra de ca na les, la pues ta en mar cha de em pre‐ 
sas de rie go y tra ba jos de sa nea mien to (Ur ba ba, 2, 3; Gu dea, 4;
anó ni mos, 3), de tra ba jos de ur ba nis mo (Ur ba ba, 4; Gu dea, ¿3?), de
cons truc ción de san tua rios, ya en te rri to rio de La gash (Ur ba ba, 5;
Gu dea, 2, 10, 14 y 15), ya en otros lu ga res (Ur ba ba, 6), de fa bri ca‐ 
ción de ob je tos de ar te litúr gi cos (Gu dea, 5, 6, ¿7?, 9, 11, 12), de
nom bra mien to de fun cio na rios y dig na ta rios del cul to (Gu dea, 8,
13; Ur nin gir su, 3, 4, 5; Pi rig me, 2; anó ni mo, 2). Y las in nu me ra bles
ins crip cio nes que nos han de ja do ejem pli fi can has ta la sacie dad las
mis mas ac ti vi da des pa cí fi cas, uti li ta rias y gran dio sas. Dos gran des
poe mas, ins cri tos ca da uno de ellos en un ci lin dro de ar ci lla, fue‐ 
ron com pues tos por Gu dea pa ra ce le brar la re cons truc ción y la
inau gu ra ción del En in nu, san tua rio del dios «na cio nal» Nin gir su.

La épo ca de la II Di n as tía, prin ci pal men te con Ur ba ba y Gu dea,
no es so la men te una épo ca de ri que za y de pros pe ri dad pa ra es ta
ciu dad y pa ra el país de Su mer, al que go bier na y re pre sen ta, sino
tam bién épo ca de ele va da cul tu ra; co mo nos de mues tra la gran
canti dad de mo nu men tos y tex tos en contra dos, flo re cen en ton ces
las le tras y las ar tes.

Es ta cul tu ra es su me ria. Ello se ad vier te, en pri mer lu gar, en que
es su me ria la len gua uti li za da por to das par tes, tan to en las ins‐ 
crip cio nes mo nu men ta les co mo en las ta bli llas de ca da día. Al gu‐ 
nos es cri tos más am plios, co mo va rias de di ca to rias de es ta tuas de
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Gu dea y, so bre to do, sus dos «ci lin dros», son las pri me ras obras
de im por tan cia que con ser va mos en es ta len gua, evo lu cio na da, es
cier to, des de su es ta do pre sar gó ni co, pe ro to da vía pu ra y «clá si‐ 
ca». Tam bién la li te ra tu ra con ser va las for mas que tu vo al ini ciar se
en Su mer. Y en la es ta tua ria per sis te al go de aquel hie ra tis mo un
po co frío de las an ti guas es cul tu ras del país. Pe ro ya se ob ser va por
do quier la in fluen cia aca dia. Es ta in fluen cia apa re ce en el vo ca bu‐ 
la rio, que, des de la épo ca de Akkad, se ha en ri que ci do con cier to
nú me ro de pa la bras se mí ti cas, es cri tas en for ma aca dia. Se ve con
to da cla ri dad que al gu nas ex pre sio nes li te ra rias han si do im por ta‐ 
das o adop ta das del nor te. Y, por úl ti mo, la téc ni ca y la es té ti ca de
los es cul to res y de los or fe bres es la de sus ma es tros de Akkad; se
em pie za ya a sen tir que la épo ca de crea ción ha ter mi na do, y que
los ar te sanos, en lo su ce si vo, más que in ven tar, imi tan.

Tam bién en otros as pec tos se adi vi na el re cuer do de Akkad, ba‐ 
jo el su me ris mo de La gash. Por ejem plo, si bien la re li gión es tí pi‐ 
ca men te su me ria por lo que ha ce a sus dio ses, prin ci pal men te, y
sus for mas, to do in cli na a creer que por lo me nos cier tas ten den‐ 
cias del sen ti mien to re li gio so y cier tos pun tos de vis ta «teo ló gi‐ 
cos» —ta les co mo el con cep to del po der di vino y del pa pel «real»
de los dio ses— han co men za do a mo di fi car se ba jo el in flu jo de los
se mi tas aca dios.

En su ma, La gash es to da vía la vie ja Su mer, pe ro pro fun da men te
im preg na da ya de aque lla cul tu ra aca dia que so bre vi vió al im pe rio
y co men zó lue go la con quis ta de fi ni ti va de la Me so po ta mia en te‐ 
ra.

Des pués de Ur nin gir su (ha cia 2124-2119) y de Pi rig me (ha cia 
2119-2117), pa re ce que La gash se de bi li tó y per dió im por tan cia,
qui zá an te una re cu pe ra ción de la po ten cia de Uruk. Un rey de es‐ 
ta ciu dad, Utukhen gal (2116-2110), con si guió pa ra ella la su pre‐ 
ma cía en el sur, en bue na par te a cos ta de La gash. Sa be mos, por
ejem plo, que al prin ci pio de su rei na do vol vió a con quis tar Ur,
nom bran do allí go ber na dor a uno de sus ge ne ra les, Ur na m mu,
que le iba a su plan tar un lus tro más tar de.
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H.  Ex pul sión de los gu teos

Es te Utukhen gal es el que, en una ins crip ción de cu ya au ten ti ci‐ 
dad no se es tá muy se gu ro, se va na glo ria de la ex pul sión de fi ni ti va

de los gu teos, con se gui da con la de rro ta de su úl ti mo rey, Ti ri qan.
Pa re ce ser —ya que los de ta lles que nos da di cho tex to no son, a
de cir ver dad, muy cla ros— que el en cuen tro tu vo lu gar al nor te de
Su mer, es de cir, en el lí mi te in fe rior del te rri to rio que, se gún cree‐ 
mos, es ta ba en aque lla épo ca ba jo el po der de los gu teos. A és tos se
les lla ma «dra go nes de la mon ta ña» y se les acu sa de ha ber pues to
en pe li gro a Su mer, qui zá con un avan ce hos til lle va do a ca bo por
Ti ri qan pa ra ocu par te rri to rios que La gash, dé bil ya ba jo Ur-GAR
(ha cia 2117-2113) y Na m makha ni (ha cia 2113-2110), no po día en‐ 
ton ces de fen der y que Uruk no ha bía to da vía con quis ta do. La úni‐ 
ca co sa que pa re ce más o me nos se gu ra es que los bár ba ros gu teos
fue ron de fi ni ti va men te ex pul sa dos de Su mer al re de dor de 2110.
Pe ro el li ber ta dor del país, Utukhen gal, no du ró mu cho tiem po en
el po der. Su an ti guo «ge ne ral» Ur na m mu le eli mi nó rá pi da men te,
y, po co des pués, su pri mió a Na m makha ni, el úl ti mo en si de La‐ 
gash II, inau gu ran do así una nue va épo ca his tó ri ca en Me so po ta‐ 
mia y en el Pr óxi mo Orien te.

II.  EL PR ÓXI MO ORIEN TE EN TORNO A ME SO PO TA MIA

Se ha ce ne ce sa rio re cor dar aho ra lo que se di jo al prin ci pio so‐ 
bre el ca rác ter ca si ex clu si va men te «me so po ta mo cén tri co» de los
co no ci mien tos que se tie nen, y so bre la es ca sa do cu men ta ción que
de es tas re gio nes que da, co sa que ad ver ti rá ya el lec tor al no tar las
po cas pá gi nas que po de mos de di car les.

A.  El sur: la cos ta orien tal de la pe nín su la ará bi ga

Ex cep tuan do a Me lukhkha, re gión que de be co rres pon der a las
ori llas oc ci den ta les del In do, y de la que ca si no sa be mos más que
el nom bre, son pro ba ble men te la re gión cos te ra del gol fo de
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Omán, Omán y las is las Baḥ ra in las re gio nes que fi gu ran en los
tex tos del tiem po de Akkad con los to pó ni mos, res pec ti va men te,
de Gu bin, Ma gan y Til mun, y de las cua les pro ve nían las «pie dras
ne gras» (¿ba sal to?), el «me tal pre cio so» (¿oro?) y el co bre, que se
ex traía de «agu je ros», es de cir, de mi nas. En tiem pos de Na rā msīn,
el país de Ma gan, por lo me nos, pa re ce ha ber es ta do ba jo el do mi‐ 
nio de un «se ñor» úni co, lla ma do Ma nium.

B.  El es te: el Irán oc ci den tal (Elam)

Son más com ple tos los da tos que te ne mos so bre es te an ti guo
país, tra di cio nal men te ene mi go y com ple men to a la vez de la Me‐ 
so po ta mia del Sur. Com pren día va rios con jun tos geo grá fi cos o
po lí ti cos dis tin tos: a lo lar go del gol fo Pér si co se en contra ba el
She rikhu o She riku; un po co más arri ba, en el in te rior, el Ans han;
a la al tu ra de la ori lla me so po tá mi ca del gol fo Pér si co, el Elam
pro pia men te di cho; más al to aún, en los mon tes del Lu ris tán, el
Zakha ra, y so bre to do el Ba rakhs he o Wa rakhs he (más tar de, Ma‐ 
rkhas hi), que pa re ce ha ber for ma do una uni dad po lí ti ca apar te, al
me nos des de el pun to de vis ta po lí ti co. Ca da una de es tas re gio nes
es ta ba agru pa da al re de dor de un cier to nú me ro de ciu da des, cu yos
je fes se lla ma ban, se gún los ca sos, re yes o go ber na do res, con fe de‐ 
ra dos con to da pro ba bi li dad ba jo la égi da de la más po de ro sa de
las ciu da des del gru po. En aquel tiem po de bía ser lo la ciu dad de
Awan (pro ba ble men te la ac tual Shus h tar), pues, en efec to, la tra di‐ 
ción con ser va ba a prin ci pios del se gun do mi le nio el re cuer do de
una «Di n as tía de Awan», fun da da por un tal Pe li (?), que com pren‐ 
día do ce re yes. Va rios de ellos son co no ci dos por otras fuen tes; el
oc ta vo, Lukhkhis hs han (ha cia el 2300), era con tem po rá neo de Sar‐ 
gón de Akkad; el úl ti mo se da el tí tu lo de «rey de Elam» y men cio‐ 
na a va rios su bor di na dos su yos del país, así co mo a va rios de sus
alia dos del país de Wa rakhs he —que tam bién es ta ba ba jo el man do
de un «rey»—. Lukhkhis hs han pa re ce ha ber aca ta do por la fuer za
la so be ra nía de Sar gón, y es te es ta do de su mi sión du ró, en tre ve ra‐ 
do de múl ti ples re vuel tas, con fre cuen cia du ra men te cas ti ga das
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por los re yes aca dios, has ta la épo ca de Na rā msīn. Es po si ble que
es te úl ti mo se vie ra obli ga do, al fi nal de su rei na do, a pac tar con
una po ten cia ca da vez más fuer te y me nos ma lea ble; una ta bli lla
nos ha con ser va do, en do ce co lum nas, el tex to ela mi ta de un tra ta‐ 
do en tre Na rā msīn y uno de los re yes de Awan, que pue de ha ber
si do Khi ta (ha cia el 2220), el pe núl ti mo de la di n as tía de Awan,
tra ta do del que los ar chi vos de Akkad de bían con ser var otro ejem‐ 
plar. El úl ti mo rey de Awan es tam bién el me jor co no ci do, so bre
to do por sus pro pias ins crip cio nes; se tra ta de Ku tikinshus hi nak[58],
quien qui zá in de pen di zó to tal men te a su país de Sha rka lisha rrī
ha cia el 2200. Su ac ti vi dad, no so la men te mi li tar y con quis ta do ra,
sino tam bién cons truc to ra y de or ga ni za ción, ha he cho de él una
de las per so na li da des po lí ti cas de Elam más des ta ca das de esa épo‐ 
ca. ¿Se de rrum bó tam bién su po der ba jo los ata ques de los gu teos?
En to do ca so, la lis ta real de Awan ter mi na con él, y con ti núa en
otra que atri bu ye a Si mash, en la Su sia na sep ten trio nal, no le jos de
Wa rakhs he, el do mi nio del país en tiem pos de los gu teos. Pe ro, ex‐ 
cep tuan do la bre ve men ción de una cam pa ña lle va da a ca bo por
Gu dea en Elam, no sa be mos na da más de la his to ria con tem po rá‐ 
nea del país.

Las ins crip cio nes an te rior men te men cio na das y mu chas otras,
en bue na par te de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, en contra das so bre to do
en Su sa, así co mo los nu me ro sos ha llaz gos ar queo ló gi cos, nos han
pro por cio na do una idea de la «ci vi li za ción» lo cal, mu chos de cu‐ 
yos ras gos son ori gi na les. En pri mer lu gar, la len gua, di fe ren te a
cual quie ra otra co no ci da, y cu ya gra má ti ca y vo ca bu la rio no nos
son to da vía muy fa mi lia res. Pa ra la es cri tu ra, los an ti guos ela mi tas
ha bían de sa rro lla do un sis te ma pic to grá fi co, ins pi ra do en el que
ha bían in ven ta do los su me rios. Pe ro, ba jo la in fluen cia de Akkad,
lo aban do na ron más tar de pa ra adop tar ex clu si va men te la es cri tu‐ 
ra cu nei for me, aco mo dán do la a su pro pia fo né ti ca y sim pli fi cán‐ 
do la un po co. Apar te de un frag men to de ins crip ción en contra do
cer ca de Būs hīr, qui zá an te rior en un si glo a Sar gón (es el do cu‐ 
men to más an ti guo que se co no ce de la len gua ela mi ta), y que ya
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es tá en ca rac te res cu nei for mes, tam bién el tra ta do en tre Khi ta y
Na rā msīn es tá trans cri to de es ta for ma, y si Ku tikinshus hi nak,
pro ba ble men te con áni mo de crear un mo vi mien to de re no va ción
na cio nal, em plea to da vía el sis te ma li neal in dí gena, es el úl ti mo en
ha cer lo, e in clu so él mis mo pre fie re a to das lu ces el cu nei for me.
Es te rey re cu rre a la len gua aca dia has ta pa ra sus pro pias ins crip‐ 
cio nes, prue ba del as cen dien te con si de ra ble de Akkad so bre el
Elam. Es te as cen dien te se ob ser va tam bién en mu chos otros as‐ 
pec tos, do mi nan do al ele men to in dí gena. Así, por ejem plo, en el
men cio na do tra ta do, en tre los dio ses lo ca les, agru pa dos en un
pan teón que pa re ce te ner a su ca be za a una dio sa lla ma da Pi nikir,
se en cuen tran ya al gu nas di vi ni da des pro pia men te aca dias, y el
nom bre mis mo del dios de Su sa, Inshus hi nak, es de cla ro ori gen
su me rio. Tam bién la ar qui tec tu ra re li gio sa y los ri tos de ben al gu‐ 
nas de sus ca rac te rís ti cas a Me so po ta mia. El Elam vi vió, pues, en
ma ni fies ta de pen den cia cul tu ral de su po de ro so ve cino oc ci den tal,
de pen den cia que au men tó to da vía más en la épo ca aca dia, co mo si
Sar gón y sus su ce so res, al con quis tar el país, le hu bie ran im pues to
al má xi mo su cul tu ra.

C.  El no res te: los Za gros

En tre los pue blos que vi vían en es ta re gión, he mos ya re su mi do
lo po co que se sa be de los gu teos. Mu cho me nos se sa be aún de sus
ve ci nos los Lu llu[59]. Co mo ellos, te nían «re yes»; la ins crip ción de‐ 
ja da por uno de és tos, Anu ba ni ni, qui zá sea un po co más re cien te
que la épo ca a que se re fie re el pre sen te ca pí tu lo, pe ro nos in for ma
de que los Lu llu, ene mi gos de Akkad y ven ci dos pro ba ble men te
por Na rā msīn, de bían es tar so me ti dos tam bién a la in fluen cia aca‐ 
dia, tal co mo con me mo ra la cé le bre es te la del ven ce dor; de Me so‐ 
po ta mia ha bían to ma do no so la men te la es cri tu ra y la len gua ofi‐ 
cial, el aca dio, sino tam bién la ma yo ría de sus dio ses.

D.  El nor te: Asi ria
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To da la al ta Me so po ta mia, has ta las mon ta ñas del Kur dis tán, es‐ 
tu vo ocu pa da por los re yes de Akkad; ya he mos vis to que Asur y
Ní ni ve se be ne fi cia ron de su ac ti vi dad de cons truc to res, y que Rī‐ 
mush de bió fun dar, al go al nor te de Ní ni ve, la ciu dad que lle va ba
su nom bre. Más al es te, en la re gión de Ki rkūk, unos ar chi vos en‐ 
contra dos en Gas hur nos dan cuen ta de que en es ta ciu dad, que
más tar de lle vó el nom bre de Nu zi, re si día una po bla ción aca dia.
Mez cla dos con es tos se den ta rios, qui zá ten ga mos que su po ner la
exis ten cia de se mi nó ma das, igual men te de ori gen se mí ti co. Se ha
en contra do, en efec to, en Asur, una ho ja de ar ma de di ca da por un
«ser vi dor» de Ma nis h tūs hu lla ma do Aba zu. Aho ra bien, el dé ci mo
ter ce ro de los die ci sie te re yes asi rios de quie nes la lis ta de Khor sā‐ 
bād di ce que «vi vían en tien das», tie ne el mis mo nom bre. Si los
dos nom bres pu die ran iden ti fi car se —lo que se ha re cha za do, qui‐ 
zá con bue nas ra zo nes—, se ten dría una bue na prue ba de que en la
épo ca aca dia los fu tu ros asi rios vi vían aún co mo tro pas va ga bun‐ 
das al re de dor de las ciu da des de la al ta Me so po ta mia, ocu pa das
por su me rio-aca dios.

E.  El no roes te

Es una re gión muy vas ta y, des de to dos los pun tos de vis ta, muy
com ple ja. Lo me jor es dis tin guir en ella por lo me nos dos con jun‐ 
tos geo grá fi cos.

a) Ma ri, ca pi tal an ti gua, de po bla ción es en cial men te se mí ti ca,
gi ra ba des de ha cía mu cho tiem po en la ór bi ta cul tu ral de Me so po‐ 
ta mia. En ella se ha bla ba la len gua aca dia y se es cri bía en ca rac te‐ 
res cu nei for mes; en to dos los as pec tos, com pren di dos el ar tís ti co y
el re li gio so, ha bía re ci bi do y con ti nua ba re ci bien do el in flu jo del
pue blo me so po tá mi co. Co no cien do su im por tan cia es tra té gi ca y
po lí ti ca, los re yes de Akkad pro cu ra ron con ser var la ba jo su do mi‐ 
nio. Qui zá se re sis tió a la pri me ra con quis ta por Sar gón, si es es te
rey el que de be ha cer se res pon sa ble de la de vas ta ción y la rui na de
una par te de la ciu dad pre sar gó ni ca. De to das for mas, una vez
con quis ta da, di chos re yes ins ta la ron en ella a sus re pre sen tan tes;
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se han en contra do men cio nes, prin ci pal men te, de dos hi jas de Na‐ 
rā msīn, lla ma das ME-KIB-BAR y Shu msā ni, es ta úl ti ma, por lo
me nos, con ca te go ría de sacer do ti sa y, pro ba ble men te, de gran
sacer do ti sa de Sha mash. Es muy po si ble que, co mo su ce de rá más
tar de, Tu ttul, más al sur, a ori llas del Éu fra tes, es tu vie ra ya com‐ 
pren di da en el reino de Ma ri cuan do Sar gón la con quis tó. Sar gón
ha bla de ella co mo de un pun to im por tan te del cul to del dios se‐ 
mí ti co Da gan, y co mo es a es te mis mo Da gan de Tu ttul a quien él
re co no ce de ber «el don que le hi zo de las Tie rras Al tas» se pue de
sa car la con clu sión de que des de Tu ttul a Si ria del Nor te rei na ba,
se gún creen cia de su con quis ta dor, una cier ta uni dad no só lo re li‐ 
gio sa, sino étni ca.

b) Las «Tie rras Al tas», que se ex tien den des de el al to Khā būr
has ta el Me di te rrá neo, es ta ban efec ti va men te ocu pa das so bre to do
por se mi tas, co mo he mos vis to a pro pó si to de Sar gón, que era ori‐ 
gi na rio de es ta re gión. Des pués de ha ber con quis ta do Ma ri, los re‐ 
yes de Akkad rea li za ron tam bién la con quis ta de to da es ta zo na; se
en cuen tran ves ti gios de su pa so por Te ll Brāk y Shā gir Bā zār, y to‐ 
da vía más al nor te, a unos 50 ki ló me tros al no roes te de Mar dīn, en
Di yār be kir; sus ins crip cio nes enu me ran las prin ci pa les ciu da des
que ha bían so me ti do a su tu te la, Ebla y Ar man, y sin du da tam bién
Apishal, en la re gión del al to Éu fra tes, Yar muti y Ullis, pro ba ble‐ 
men te a ori llas del Me di te rrá neo; a las cua les se pue den aña dir al‐ 
gu nos lu ga res que ci ta Gu dea: Urshu, Me nua y Khakhkhum, de las
que, co mo he mos vis to, las dos úl ti mas bien po dían en con trar se
to da vía más al es te. Pe ro la re la ción de es tos nom bres es prác ti ca‐ 
men te to do lo que sa be mos so bre es ta par te del Orien te. Na rā‐ 
msīn da el nom bre de un «rey» de Ar man, Ris ha dad. Se pue de
pen sar que ca da una de es tas ciu da des cons ti tuía el cen tro ad mi‐ 
nis tra ti vo de unos te rri to rios más o me nos ex ten sos, que tan
pron to es ta ban con fe de ra dos co mo en gue rra unos con otros.

So bre la etno gra fía lo cal se sa be qui zá un po co más. Jun to a una
o va rias ca pas de po bla ción ar cai cas, de las cua les dan tes ti mo nio
vie jí si mos to pó ni mos que no se pue den re la cio nar con nin guno
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otro co no ci do, el fon do de la po bla ción era, con to da se gu ri dad,
se mí ti co des de ha cía mu cho tiem po. Co mo he mos vis to ya, los
ante pa sa dos de Sar gón pro ve nían de es ta re gión, lo mis mo que, en
de fi ni ti va, aqué llos lue go se rían los aca dios de Me so po ta mia. Apa‐ 
re ce des pués otro es tra to se mí ti co más re cien te, que ocu pa rá un
lu gar im por tan te en la épo ca de Ur III y de Ba bi lo nia I. Un «nom‐ 
bre de año» de Sha rka lisha rrī nos in for ma de que tu vo que lu char,
en la re gión de Je bel Bis h rī, con cier tos amu rru, que sin du da le ha‐ 
bían ata ca do y ame na za ban con obli gar le a re ple gar se. Es tos eran
tam bién se mi tas, se gu ra men te se mi nó ma das en su ma yor par te:
en ton ces co mien za, ha cia Akkad y Su mer, un mo vi mien to de tras‐ 
hu man cia ma si va que les da rá, al ca bo de al gu nos si glos, una im‐ 
por tan cia de pri mer or den en el país.

A fi na les de la épo ca aca dia apa re ce por vez pri me ra otra cas ta
de gran por ve nir, los hu rri tas, de los que se ha bla rá en el Pr óxi mo
Orien te du ran te to do el se gun do mi le nio. Ve ni dos qui zá del nor te
o del oes te, de bie ron in ter nar se en ton ces has ta la zo na sep ten trio‐ 
nal de las «Tie rras Al tas», en las que pa re cen ha ber ocu pa do o fun‐ 
da do va rias ciu da des, es pe cial men te Urkish, Nawar y Ka rakhar, en
la re gión de Mar dīn. Es to ha po di do de du cir se de al gu nas ins crip‐ 
cio nes, en las cua les los nom bres, e in clu so a ve ces la len gua, son
hu rri tas. Pe ro por lo me nos una vez es ta len gua es el aca dio, y la
es cri tu ra em plea da era siem pre la cu nei for me: ello nos da una
nue va prue ba de la in fluen cia ci vi li za do ra de la Me so po ta mia,
pues mues tra que, en los al bo res de su his to ria, es tos le ja nos hu rri‐ 
tas eran ya tri bu ta rios su yos, con to da se gu ri dad a cau sa de la con‐ 
quis ta aca dia.

Hay al go que pue de re cor dar se, pa ra ter mi nar, co mo se ñal y
sím bo lo de la épo ca en to do el área del Pr óxi mo Orien te: el Im pe‐ 
rio de Akkad no só lo re fun dió la ci vi li za ción me so po tá mi ca, sino
que tam bién la di fun dió en torno su yo en una es pe cie de koi né,
que de ter mi na rá, du ran te mu chos si glos, el de sa rro llo «cul tu ral»
de to do el Pr óxi mo Orien te an ti guo.
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4. El reino de la III di n as tía de Ur y sus
he re de ros

I.  LOS ORÍ GENES DEL REINO DE UR III

El pri mer gran reino que se cons ti tu yó en sue lo me so po tá mi co,
el reino de Sar gón de Akkad, pu so a sus mo nar cas an te pro ble mas
que, par tien do de una ba se re la ti va men te pe que ña y con un po ten‐ 
cial hu ma no li mi ta do, eran di fí ci les de re sol ver. Efec ti va men te,
só lo fue ron re suel tos en par te, ya que los go ber nan tes ca re cían de
la ex pe rien cia que exi gía la nue va si tua ción: la uni fi ca ción de un
te rri to rio en el que era tra di cio nal el par ti cu la ris mo y que se ca‐ 
rac te ri za ba por el jue go de fuer zas uni fi ca do ras y dis gre ga do ras[60],
el go bierno de una po bla ción he te ro gé nea (su me rios y aca dios, se‐ 
den ta rios y nó ma das, con tra di cio nes muy di fe ren tes) y la de fen sa
mi li tar de un te rri to rio de las di men sio nes apro xi ma das del ac tual
Iraq, fren te a ene mi gos ex te rio res e in te rio res. La des va lo ri za ción
del tí tu lo de en si, co rres pon dien te aho ra a prín ci pes lo ca les de pen‐ 
dien tes, y la con ce sión de los tí tu los de en si a «hi jos de Akkad»
fue ron pa sos cons cien tes ha cia el con trol del país. Aun que la de bi‐ 
li dad del es ta do de Akkad se re fle ja ba en cons tan tes re vuel tas, ha‐ 
bía na ci do la idea del im pe rio. De mo men to, el me dio día su me rio
y los gu teos fue ron los más be ne fi cia dos con es ta sín te sis par cial‐ 
men te lo gra da.
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Fig. 13. Ba bi lo nia cen tral y me ri dio nal a fi nes del ter cer mi le nio y co mien zos del se‐ 
gun do.

La bu ro cra cia de la lla ma da III di n as tía de Ur (nu me ra ción se‐ 
gún las di n as tías de la lis ta de re yes su me ria) se ba só en la ex pe‐ 
rien cia cen te na ria de los es cri bas y fun cio na rios ad mi nis tra ti vos
de los com ple jos eco nó mi cos de los «tem plos-es ta do» su me rios.
Los aca dios se en con tra ron an te el pro ble ma de or ga ni zar y coor‐ 
di nar la ad mi nis tra ción de un te rri to rio más am plio que el de la
ciu dad-es ta do. No dis po ne mos de su fi cien tes do cu men tos so bre la
épo ca de Akkad, así que no po de mos de ter mi nar si el acu sa do
cen tra lis mo de Ur  III exis tió ya en Akkad en to da su per fec ción.
Se gún pa re ce, la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va an te rior a Ur III era
aún muy fle xi ble.

La ele va ción del rey go ber nan te a «dios pro tec tor de su país»
fue una in no va ción de la épo ca de Akkad, re vi vi da du ran te el
reino de Ur III, que con du jo a la apo teo sis de la mo nar quía.

El me dio día su me rio, frag men ta do en múl ti ples ciu da des-es ta‐ 
do o ba jo el do mi nio de La gash, pu do pac tar con los gu teos, mien‐ 
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tras que el nor te aca dio su cum bió a su em pu je. La reac ción contra
el do mi nio ex tran je ro par tió de la ciu dad su me ria de Uruk. Des‐ 
pués de la vic to ria de Utukhen gal so bre el gu teo Ti ri qan y sus ge‐ 
ne ra les Ur ni na zu y Na bi’en lil, los gu teos des apa re cen co mo fac tor
po lí ti co de la his to ria me so po tá mi ca.

La am bi ción po lí ti ca de Utukhen gal se re fle ja en el tí tu lo de
«rey de las cua tro zo nas del mun do» adop ta do por Akkad. Sin
em bar go, los sie te años de go bierno de es te mo nar ca que dan to tal‐ 
men te os cu re ci dos por la III di n as tía de Ur, que le si guió.

II.  UR NA M MU

Du ran te la épo ca de los gu teos Ur fue go ber na do por en si que
tem po ral men te es tu vie ron ba jo el do mi nio de La gash. Du ran te el
rei na do de Utukhen gal, Ur na m mu fue nom bra do sha gin («go ber‐ 
na dor mi li tar» o «vi rrey») de Ur. La su bi da de Ur na m mu de un
pues to mi li tar al trono (2111-2094) re cuer da la ca rre ra de Is h bie‐ 
rra de Isin. Ur na m mu se in de pen di zó rei nan do aún Utukhen gal
en Ur. La lis ta de re yes su me ria de fi ne el pa so de la he ge mo nía de
Uruk a Ur con la fór mu la «Uruk fue ven ci da con las ar mas; su
mo nar quía pa só a Ur». Pe ro és te es un lu gar co mún que la lis ta de
re yes uti li za en ca da cam bio de di n as tía.

La fa mi lia de Ur na m mu in ten tó po ner fue ra de du da su le gi ti‐ 
mi dad, acen tuan do su re la ción con Uruk y sus gran des re yes de
épo ca an ti gua. Los re yes de Ur se au to ti tu la ban «hi jo na ci do de
Nin sun» (Nin sun era la ma dre de Gil ga mesh) o «her ma no de Gil‐ 
ga mesh». Del mis mo mo do, Lu gal ban da de Uruk, pa dre de Gil ga‐ 
mesh y es po so di vi ni za do de la dio sa Nin sun, era con si de ra do pa‐ 
dre mí ti co de los re yes de Ur. De trás de es te tí tu lo hay al go más
que el me ro pres ti gio de Uruk, que aún se ali men ta ba de su bri‐ 
llan te pa sa do; al go más tam bién que un ho me na je a Utukhen gal, el
an ti guo se ñor de Ur na m mu. Pro ba ble men te ex pre se que la fa mi lia
de Ur na m mu era oriun da de Uruk. Du ran te al gún tiem po Uruk
fue asi mis mo re si den cia de la rei na de Ur III. A Uruk se re fie ren
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los tex tos ad mi nis tra ti vos que lle van la no ta de en tre ga «al lu gar
de la rei na». El rey Shūsīn, sien do prín ci pe he re de ro, fue go ber na‐ 
dor mi li tar de Uruk. Es te he cho re fle ja la im por tan cia que se con‐ 
ce día a la ciu dad.

La su bi da al po der de un va sa llo del rey en una nue va re si den cia
es un pro ce so que se re pi te en la his to ria de Ba bi lo nia: re cuér de se
al an ti guo es can cia dor de un rey de Kish, Sar gón de Akkad, y a Is‐ 
h bie rra de Isin, que se re be ló contra Ibbīsīn de Ur. Los úl ti mos
años del go bierno de Utukhen gal coin ci die ron con los pri me ros
años del rei na do de Ur na m mu. La fe cha 3 de Ur na m mu[61] («De
aba jo arri ba el rey Ur na m mu guió en de re chu ra sus pa sos») co‐ 
rres pon de al año oc ta vo o no veno de Utukhen gal y con tie ne el
pro gra ma del rey, que con sis tía en ex ten der des de Ur su in fluen cia
ha cia el nor te. El año si guien te, «el hi jo de Ur na m mu fue lla ma do
en Uruk a ser sacer do te ēn de Inan na», es el ter mi nus ad quem de la
in clu sión de Uruk en el es ta do de Ur na m mu. En la pri me ra épo ca
del go bierno de Ur na m mu tu vo lu gar «el re torno de los bar cos de
Ma gan y Me lukhkha a ma nos de Nan na». Aquí se ha ce re fe ren cia
al res ta ble ci mien to del co mer cio con el sur, con el Gol fo Pér si co,
que an te rior men te ha bía es ta do en ma nos de La gash. Es po si ble
que se res ta ble cie ra el in ter cam bio co mer cial a raíz de una vic to ria
de Ur na m mu so bre el en si Na m makha ni de La gash. És ta apa re ce
ci ta da en el pró lo go del có di go de Ur na m mu. Ins crip cio nes de Ur‐ 
na m mu sin fe cha pro vie nen de Ur, Eri du, Uruk, La gash, Lar sa,
Adab y Ni ppur. Pe ro tam bién ha bía te rri to rios al nor te de Ni ppur
—en te rri to rio aca dio— que se en contra ban ba jo el do mi nio de
Ur na m mu, se gún nos in for ma el «tex to ca tas tral». Hay que con si‐ 
de rar con cier to es cep ti cis mo los tex tos li te ra rios que re la tan que
Ur na m mu so me tió a los gu teos, aun que no ca be du da de que Ur‐ 
na m mu salió con sus con quis tas fue ra de las fron te ras de Ba bi lo‐ 
nia. Su nom bre es tá in clu so ates ti gua do en Te ll Brāk, en la re gión
del al to Khā būr.

Ur na m mu in tro du jo el tí tu lo «rey de Su mer y Akkad» en la ti‐ 
tu la ción real, ha cien do re fe ren cia por pri me ra vez al do mi nio so‐ 
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bre una po bla ción mix ta. «Su mer y Akkad» es al mis mo tiem po un
tér mino ge ne ral geo grá fi co y étni co que abar ca Ba bi lo nia del Nor‐ 
te y del Sur y la re gión del Di yā la. Aun que la po bla ción se mi ta ya
no es ta ba li mi ta da al nor te, el sur de Ba bi lo nia se ca rac te ri za ba
por te ner una ma yo ría de ha bi tan tes de len gua su me ria. Dos do cu‐ 
men tos im por tan tes dan tes ti mo nio de la ca pa ci dad or ga ni za do ra
de Ur na m mu. Han lle ga do has ta no so tros en co pias de la épo ca
pa leo ba bi ló ni ca, pe ro sin du da son au ténti cos. El lla ma do «có di go
de Ur na m mu» es tá con ser va do en frag men tos. Co mo en có di gos
pos te rio res, el nú cleo de la obra es tá for ma do por fra ses con di cio‐ 
na les del ti po «si  A, en ton ces se pro du ce la con se cuen cia ju rí di‐ 
ca B». El có di go es tá pre ce di do de un pró lo go que ce le bra el afán
del mo nar ca por con so li dar la se gu ri dad ju rí di ca del país y con tie‐ 
ne al gu nas re fe ren cias his tó ri cas. La fra se cla ve es «ins tau rar un
or den jus to en el país», que apa re ce en el có di go de Li pi tes h tar de
Isin, en el có di go de Ha m mu ra bi y en nu me ro sas fe chas (nom bres
de año) de los re yes ba bi ló ni cos an ti guos. No es se gu ro que con
es ta fór mu la se ex pre se un edic to de exen ción de deu das, co mo
su ce de en el ca so del edic to del rey Am mīṣa du qa de Ba bi lo nia 
(1646-1626). Los po cos «ar tícu los» con ser va dos del có di go de Ur‐ 
na m mu coin ci den de una ma ne ra sor pren den te con da tos de có di‐ 
gos pos te rio res (or da lía flu vial; le sio nes cor po ra les). Por tan to, el
có di go de Ur na m mu es el co mien zo de una tra di ción ju rí di ca o
uno de los es la bo nes de una ca de na tra di cio nal. Sin em bar go, aún
no se pue de ha blar de una co di fi ca ción ju rí di ca en el sen ti do mo‐ 
derno.

El lla ma do «tex to ca tas tral» de Ur na m mu des cri be el cur so de
la fron te ra en cua tro dis tri tos: al nor te de Ni ppur, SHID-tab,
Abiak, Ma rad y Aks hak (?)[62]. Ca da uno de los cua tro pá rra fos ter‐ 
mi na con la fra se: «El rey Ur na m mu ha con fir ma do el cam po del
dios NN pa ra el dios NN». Se tra ta en es te ca so de la ga ran tía de
las fron te ras de ciu da des-es ta do que al mis mo tiem po co rres pon‐ 
dían a uni da des ad mi nis tra ti vas. El rey se guía fiel a la idea de que
el dios de la ciu dad era el due ño de las tie rras. Qui zá tam bién fue‐ 
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ra ne ce sa rio re sol ver si tua cio nes te rri to ria les con fu sas cau sa das
por las re vuel tas gu teas. Ur na m mu de li mi ta con exac ti tud los di fe‐ 
ren tes dis tri tos. La fron te ra si gue en par te el cur so de los ríos y ca‐ 
na les, en par te lí neas ima gi na rias en tre pun tos des ta ca dos, co mo
cas ti llos o san tua rios. In du da ble men te los dis tri tos de Ur na m mu
coin ci den con las pro vin cias ad mi nis tra ti vas de los en si. Aún no
sa be mos si exis tie ron tex tos pa re ci dos al «tex to ca tas tral» vá li dos
pa ra to do el te rri to rio de Ur na m mu.

Pa ra le la men te a la reor ga ni za ción de la ad mi nis tra ción se em‐ 
pren dió la am plia ción y res tau ra ción del sis te ma de ca na les. És tos,
ade más de su fi na li dad fun da men tal de irri ga ción, te nían la fun‐ 
ción de vías de co mu ni ca ción. Los gran des trans por tes y los mo vi‐ 
mien tos de tro pas se efec tua ban por bar co.

La ac ti vi dad cons truc to ra de Ur na m mu es una de sus ca rac te‐ 
rís ti cas más des ta ca das. Su rei na do re gis tró nu me ro sas cons truc‐ 
cio nes y res tau ra cio nes. Pa re ce que mu chos tem plos es ta ban se mi‐ 
de rrui dos, ya que só lo un ré gi men fuer te po día ha cer se car go de la
con ser va ción de los edi fi cios, cons trui dos en su ma yor par te con
la dri llos de ba rro. Los tra ba jos de Ur na m mu, que fue ron con ti‐ 
nua dos con el mis mo ce lo por su su ce sor Shul gi, es tán ates ti gua‐ 
dos por nu me ro sas ins crip cio nes. En pri mer lu gar ha bría que ci tar
la am plia ción de la re si den cia de Ur y los tra ba jos de la ciu dad de
Uruk y de la me tró po li sagra da Ni ppur. El zi gu rat de Nan na, dios
de la lu na, en Ur re ci bió su for ma mo nu men tal de fi ni ti va du ran te
el rei na do de Ur na m mu. Lo mis mo ca be de cir del zi gu rat de Uruk.
El zi gu rat —el «tem plo-to rre» de va rias te rra zas de la dri llo su per‐ 
pues tas, co ro na das por un tem plo— es un ti po de cons truc ción
or gá ni ca que tu vo su ori gen en el tem plo-te rra za ar cai co[63] y apa‐ 
re ce, al me nos des de Ur III, co mo edi fi cio pro yec ta do en blo que.
Des de lue go es po si ble que el zi gu rat co mo cons truc ción mo nu‐ 
men tal es tu vie ra ya fi ja do en la épo ca de Akkad. Sin em bar go, por
el ma te rial ar queo ló gi co no ha con fir ma do has ta aho ra es ta su po‐ 
si ción.



154

Un im por tan te mo nu men to de las ar tes plás ti cas es el re lie ve de
Ur na m mu pro ce den te de Ur. En él en contra mos uno de los mo ti‐ 
vos más re pe ti dos en el ar te de los se llos ci lín dri cos de la épo ca
neo su me ria, la lla ma da «es ce na de pre sen ta ción». El so be rano (o
un ado ran te) es con du ci do por una di vi ni dad pro tec to ra an te el
trono del dios ma yor. La glíp ti ca al can za un nue vo pun to cul mi‐ 
nan te de per fec ción téc ni ca, pe ro, com pa ra da con la glíp ti ca de la
épo ca de Akkad, le fal tan fres cu ra crea do ra y va rie dad de mo ti vos.

Ur na m mu tu vo, al igual que los re yes que le su ce die ron, un
gran eco en la li te ra tu ra su me ria. El via je de Ur na m mu al in fierno

des cri be la en tra da del rey di fun to en el in fierno, don de ob s equia
a los dio ses —en tre ellos el di vi ni za do Gil ga mesh— con ofren das.
Con el himno de di ca do al rey nos en contra mos an te un nue vo gé‐ 
ne ro li te ra rio que se di fe ren cia, en la in clu sión de una ora ción por
el so be rano rei nan te, del himno de di ca do a un dios, de épo ca más
an ti gua y ates ti gua do por pri me ra vez ba jo Gu dea de La gash.

III.  SHUL GI Y SUS SU CE SO RES

a)  La po si ción del rey

El sis te ma de Ur III era ab so lu tis ta. El po der real era ili mi ta do,
aun que na tu ral men te ca be ad mi tir que es tu vie ra so me ti do al in‐ 
flu jo de los con se je ros. El rey po día so me ter vo lun ta ria men te sus
de ci sio nes a los au gu rios. La elec ción y el nom bra mien to de de ter‐ 
mi na dos su mos sacer do tes se lle va ba a ca bo so bre la ba se de los
au gu rios, se gún con fir man da tos de La gash, a par tir de la épo ca de
los gu teos. Los au gu rios de la épo ca ba bi ló ni ca an ti gua mues tran
que el so be rano (y cual quier súb di to) po día pe dir en cual quier si‐ 
tua ción la in for ma ción, la apro ba ción o el con se jo de los au gu res.
El mo nar ca era juez su pre mo y ca be za de la ad mi nis tra ción, y de‐ 
ci día so bre la paz y la gue rra. Su car go era he re di ta rio. A su po si‐ 
ción ab so lu ta men te cen tra li za da es ta ba li ga do el ca rác ter cen tra‐ 
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lis ta de la ad mi nis tra ción del reino de Ur III. Aun que en la prác ti‐ 
ca el en si dis po nía de am plios po de res —por ejem plo, la su per vi‐ 
sión de la ju ris dic ción lo cal—, no po día to mar nin gu na ini cia ti va
po lí ti ca. Su po si ción era la de un fun cio na rio de sig na do por el rey.
La cons truc ción de tem plos era una pre rro ga ti va del rey. El en si

úni ca men te te nía per mi so de cons truir tem plos en los que se ve‐ 
ne ra ra al rey di vi ni za do.

La ele va da po si ción del so be rano en contra ba su má xi ma ex pre‐ 
sión en su di vi ni za ción. Es ta cos tum bre, ates ti gua da por pri me ra
vez ba jo Na rā msīn de Akkad, vol vió a te ner vi gen cia ba jo Shul gi.
Has ta la épo ca de Ha m mu ra bi hu bo re yes que es cri bie ron su nom‐ 
bre con el de ter mi na ti vo di vino[64]. La di vi ni za ción del so be rano
no sig ni fi ca, sin em bar go, su equi pa ra ción a los gran des dio ses del
pan teón, sino más bien su ele va ción a dios pro tec tor del país. En
sin gu lar, «dios» se re fie re en su me rio, por lo co mún, al dios per so‐ 
nal de un in di vi duo, que in ter ce de por él an te los dio ses su pe rio‐ 
res. Pe ro aun que de fi na mos con es tas res tric cio nes la di vi ni dad
del so be rano, no ca be du da de que en Ur III se pre sen tó con ras gos
muy acu sa dos. Se cons tru ye ron ca pi llas de di ca das al cul to del rey,
se le ha cían sa cri fi cios y se ve ne ra ban en car na cio nes lo ca les del
dios pro tec tor real, co mo, por ejem plo, «Shul gi de Um ma» o 
«Amar su’ena de Ki din gi ra». El nom bre del rey en tró en la ono‐ 
más ti ca co mo ele men to teó fo ro, es de cir, el nom bre del rey sus ti‐ 
tuía al nom bre de un dios, por ejem plo, «Shul gi-es-la-vi da-del-
país-de-Su mer».

Jun to a la idea del dios pro tec tor es tá la cues tión, no re suel ta
por com ple to has ta aho ra, de la equi pa ra ción del rey di vi ni za do a
Du mu zi (Ta m muz), el aman te di vino de Inan na, en re la ción con el
ri to de las nup cias sagra das. Has ta Iddin da gan de Isin (1974-1954)
no ha lla mos nin gún tes ti mo nio cla ro al res pec to. Allí se di ce que el
rey, en la per so na de Ama’us hu m gal (nom bre del dios Du mu zi),
contra jo ma tri mo nio con la dio sa Inan na. Pe ro en le ta nías de la
épo ca ba bi ló ni ca an ti gua se enu me ran de trás de los nom bres y
epí te tos de Du mu zi los nom bres de los re yes de Ur III e Isin, por
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lo que ca bría su po ner que la idea del rey en car na do en las nup cias
sagra das al dios Du mu zi te nía vi gen cia ya en Ur III[65]. Aún no es tá
del to do cla ro el pa pel que de sem pe ña ba el sukkal-makh (gran vi‐ 
sir) jun to al rey. La tra duc ción es con ven cio nal; en prin ci pio,
sukkal de sig na ba a un «emi sa rio» o «co rreo». El im po nen te Ur du‐ 
nan na, aun que es ca sa men te tí pi co de bi do al gran nú me ro de car‐ 
gos que acu mu la ba, es el ca so de sukkal-makh más co no ci do. El
sukkal-makh po día in ter ve nir en un pro ce so ju rí di co. En Ur III su
po si ción era in de pen dien te del en si, pe ro igual o su pe rior a la de
és te. Sin em bar go, no hay ra zo nes pa ra su po ner que se tra te de
una ins ti tu ción fir me men te en rai za da y pa ra le la a la mo nar quía,
lle gan do in clu so a con tro lar la. En la épo ca del en si in de pen dien te
Na m makha ni de La gash, que fue ven ci do más tar de por Ur na m‐ 
mu, es tá ates ti gua do un sukkal-makh lla ma do Ura bba, que apa re ce
lue go ba jo Ur na m mu. Es te da to ais la do no per mi te de ter mi nar si
el car go tu vo su ori gen en La gash y pa só más tar de a los re yes de
Ur.

b)  Po lí ti ca mi li tar y ex te rior del reino

En un pri mer mo men to, pa re ce que, a di fe ren cia de los re yes de
Akkad, no to dos los mo nar cas de Ur III tu vie ron que lu char al su‐ 
bir al trono por la exis ten cia de su reino. Se gún las fuen tes que nos
han lle ga do, la po lí ti ca mi li tar se di ri gía ex clu si va men te contra los
paí ses fron te ri zos. No te ne mos no ti cia de de sór de nes in ter nos an‐ 
te rio res a Ibbīsīn. Pe ro ¿re ci bió Shul gi real men te de su pa dre Ur‐ 
na m mu un reino con so li da do, mos trán do se lue go ca paz du ran te
cua ren ta y ocho años (2093-2046) de ad mi nis trar lo y am pliar lo
efi caz men te? Los do cu men tos es cri tos son muy es ca sos du ran te el
pe río do an te rior al año 22 de Shul gi. La ima gen de un pe río do de
apo geo pa cí fi co ba jo Shul gi nos vie ne de las fuen tes de la se gun da
mi tad de su rei na do. La fe cha 20 de Shul gi di ce: «Los hi jos de Ur
en tra ron a pres tar ser vi cio co mo ar que ros». De trás de es te da to
la có ni co se es con den po si ble men te de sór de nes acae ci dos en Ba bi‐ 
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lo nia du ran te la pri me ra mi tad del rei na do de Shul gi que obli ga‐ 
rían al rey a lla mar a las ar mas a los ciu da da nos de la ca pi tal. En
to do ca so, las nu me ro sas fuen tes pos te rio res al año 22 de Shul gi
de mues tran que el rey do mi na ba su es ta do con ma no se gu ra.

Shul gi adop tó de nue vo el tí tu lo de «rey de las Cua tro Zo nas
del mun do», al que aña dió el tí tu lo de «rey de Su mer y Akkad», y
fue di vi ni za do. El nom bre de Ur na m mu tam bién apa re ce es cri to
con el de ter mi na ti vo di vino, pe ro en es te ca so se tra ta de una cos‐ 
tum bre pós tu ma. Las ex pe di cio nes mi li ta res de Shul gi se di ri gie‐ 
ron contra los te rri to rios fron te ri zos del nor te y el no res te del
reino: Si mu rrum, re gión si tua da en tre el río ‘Adēm y el ba jo Zāb;
Ka rakhar, en la re gión de Ki rkūk; el país de los lu llu, en torno a
Su lai mānī ya; Ans han, en el Irán, al es te de Ker māns hāh y Ḥu sai nā‐ 
bād; Ur bi lum o Ar bi lum, la ac tual Er bil; Ki mash, zo na ve ci na de
Si mu rrum, y otras ciu da des y re gio nes fue ron el ob je ti vo de ex pe‐ 
di cio nes mi li ta res de las que só lo co no ce mos no ti cias vic to rio sas.
La fi na li dad de es tas cam pa ñas era ase gu rar las ru tas co mer cia les
—Ba bi lo nia, país im por ta dor, de pen día es en cial men te de la im‐ 
por ta ción re gu lar de ma te rias pri mas—, pe ro tam bién re cha zar la
ame na za de in va sio nes. So bre to do, la mi gra ción hu rri ta, que des‐ 
de fi nes de la épo ca de Akkad em pe zó a ha cer se sen tir en Me so po‐ 
ta mia del Nor te, era un fac tor que ha bía que to mar en se rio. Uno
de los mé ri tos prin ci pa les de la lu cha de con ten ción de Shul gi y
sus su ce so res fue ha ber im pe di do el avan ce de los hu rri tas ha cia el
sur y así ha ber li bra do a Ba bi lo nia de una nue va do mi na ción ex‐ 
tran je ra.

Las lu chas contra los hu rri tas tu vie ron su eco en la li te ra tu ra
su me ria. Un mi to re la ta la ex pe di ción de la dio sa Inan na contra la
re gión mon ta ño sa de Ebe kh ( Je bel el-Ha m rīn). Tam bién el poe ma
épi co de la cam pa ña de Gil ga mesh contra Khuwawa por las
«mon ta ñas de ce dros» re fle ja la si tua ción de la épo ca de Ur III. Si
las fuen tes prin ci pa les so bre las gue rras de Shul gi son las fe chas
anua les que in for man la có ni ca men te: «año: Ur bi lum fue des trui‐ 
do», en cam bio las ins crip cio nes del se gun do su ce sor de Shul gi,
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Shūsīn (2036-2028) dan una idea más de ta lla da de sus cam pa ñas.
En ellas hi zo pri sio ne ros a va rios re yes y en si (en es te ca so se tra ta
de so be ra nos in de pen dien tes a los que se nom bra con el tí tu lo su‐ 
me rio). Gran des car gas de oro fue ron lle va das a Ni ppur. El ca rác‐ 
ter po lí ti co-co mer cial de las cam pa ñas es evi den te. Por pri me ra
vez re ci bi mos no ti cia de de por ta cio nes de po bla cio nes ex tran je‐ 
ras. Así sur gió en las pro xi mi da des de Ni ppur una co lo nia de pri‐ 
sio ne ros, cu yos ha bi tan tes se gu ra men te tra ba ja ban en las obras
pú bli cas.

No nos de be ex tra ñar que no se men cio nen las po si bles de rro‐ 
tas. Mien tras no tu vie ran di men sio nes ca tas tró fi cas, ca re cían de
to do in te rés pa ra la his to rio gra fía. Los pri me ros in di cios de una
ame na za gra ve apa re cie ron ba jo Shūsīn. Es te rey eri gió una mu ra‐ 
lla que co men za ba en el ca nal Abgal y te nía «veinti séis ho ras do‐ 
bles» de lon gi tud. Na da sa be mos de su cur so exac to, pe ro sí al go
so bre su fi na li dad[66]. Se la lla mó sim ple men te «mu ra lla de los
mar tu» o, más ex plí ci ta men te, «mu ra lla de los mar tu que man tie‐ 
ne ale ja dos a los tid num». Los tid num (tam bién ti da num) eran una
tri bu de nó ma das se mi tas a los que de ma ne ra ge né ri ca los tex tos
su me rios lla ma ban mar tu. Co mo ya ve re mos más ade lan te, los nó‐ 
ma das mar tu ju ga ron un pa pel de ci si vo en la des truc ción del reino
de Ur III. Las me di das de fen si vas de Shūsīn con si guie ron apla zar‐ 
la.

Las ex pe di cio nes mi li ta res no eran el úni co me dio de que dis‐ 
po nía la ra zón de es ta do de Ur  III. Un mo do de ase gu rar se la
alian za de prín ci pes ex tran je ros era el ma tri mo nio. Así, una hi ja
de Shul gi «fue ele va da al ran go de rei na de Ma rkhas hi» (en la fe‐ 
cha de Shul gi 18). Ma rkhas hi, el Wa rakhs he de la épo ca de Akkad,
se ha lla ba en el Irán, apro xi ma da men te al no roes te de Elam y al
es te del Di yā la. El en si de Ans han contra jo ma tri mo nio con otra
hi ja del rey (en Shul gi 31), lo cual no im pi de que el año 34 de Shul‐ 
gi re gis tre la «des truc ción de Ans han». Ba jo Ibbīsīn, un en si de Za‐ 
bsha li ca só con una hi ja del rey.
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Só lo te ne mos una idea so me ra de lo que fue la or ga ni za ción mi‐ 
li tar. No exis tía una di fe ren cia es en cial en tre el ser vi cio mi li tar y
el ci vil, y así las de no mi na cio nes de los miem bros de la je rar quía
mi li tar coin ci den en par te con las de no mi na cio nes de los fun cio‐ 
na rios de la ad mi nis tra ción. El tér mino su me rio eren de sig na al in‐ 
di vi duo que pres ta ser vi cio (tra duc ción con ven cio nal). El eren per‐ 
te ne cía a la po bla ción li bre, que se re clu ta ba en de ter mi na das oca‐ 
sio nes: cons truc ción y con ser va ción de los di ques y ca na les, cons‐ 
truc ción de tem plos, trans por tes y ser vi cio mi li tar. Los ca sos en
que el so be rano lla ma ba a las ar mas a los hom bres de la ciu dad se
re fle jan en el poe ma de Gil ga mesh y Khuwawa. Gil ga mesh exi ge
50 hom bres sin fa mi lia pa ra que le acom pa ñen en su ex pe di ción al
«país mon ta ño so de los ce dros». Por otro la do, sa be mos gra cias a
un pa sa je del himno de di ca do a la cons truc ción del tem plo de Gu‐ 
dea de La gash que la ciu dad obe de cía al en si en gran des em pre sas
«co mo un so lo hom bre». Jun to al eren es ta ba el aga-ush, es pe cie de
gen dar me, re clu ta do de en tre la gran ma sa anó ni ma, que pres ta ba
ser vi cio mi li tar pro fe sio nal men te o vi gi la ba los tra ba jos de cons‐ 
truc ción pú bli cos.

El sha gin ocu pa ba la cum bre de la je rar quía mi li tar. Era res pon‐ 
sa ble de la se gu ri dad de un dis tri to y es tu vo qui zá equi pa ra do al
en si. En dis tri tos pe ri fé ri cos co mo Ma ri, en los que has ta aho ra no
es tá ates ti gua do nin gún en si, el sha gin ocu pa ba una po si ción es pe‐ 
cial, co mo ca be za tan to de la ad mi nis tra ción ci vil co mo de la mi li‐ 
tar. La im por tan cia del car go se re fle ja en que fue ocu pa do por un
prín ci pe he re de ro —Shūsīn— an tes de su bir al trono de Uruk.

c)  Di men sio nes del reino; cen tros prin ci pa les

Es di fí cil es ta ble cer con exac ti tud las fron te ras del reino de Ur.
Se gu ra men te, en zo nas de pe li gro co mo el es te y no roes te la fron‐ 
te ra fluc tua ba de acuer do con los éxi tos mi li ta res. En zo nas pe ri fé‐ 
ri cas, el tí tu lo de en si tie ne un sen ti do am bi guo, ya que pue de de‐ 
sig nar tan to a un fun cio na rio del reino co mo a un prín ci pe ex‐ 
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tran je ro in de pen dien te. A los te rri to rios fun da men ta les de Ur III
per te ne cían, ade más de la lla nu ra de Ba bi lo nia y la re gión del Di‐ 
yā la, las zo nas del cur so me dio del Éu fra tes (con cen tro en Ma ri) y
el cur so me dio del Ti gris (con cen tro en Asur). En Te ll Brāk (fuen‐ 
tes del Khā būr) de bió exis tir, so bre el pa la cio de Na rā msīn, un pa‐ 
la cio de di men sio nes si mi la res per te ne cien te a la épo ca de Ur III.
Un frag men to de ta bli lla de ba rro ci ta el nom bre de Ur na m mu.

Las zo nas de co lo ni za ción se mi ta en la épo ca de Ur III co rres‐ 
pon de rían, más o me nos, a las que hoy exis ten en el Iraq. El Kur‐ 
dis tán ira quí y la re gión que cir cun da a Ki rkūk es ta ban ha bi ta dos,
se gún la ono más ti ca, por po bla ción no se mi ta. Si bien Gas hur
(más tar de Nu zi, al sur de Ki rkūk) per te ne ció aún du ran te la épo ca
de Akkad a la zo na de co lo ni za ción y len gua aca dias, co mo de‐ 
mues tra un ex ten so ar chi vo de ta bli llas de ba rro, más tar de ca yó
en la zo na de mi gra ción hu rri ta. Ha cia fi nes del ter cer mi le nio y
co mien zos del se gun do de jó de per te ne cer al área lin güís ti ca se‐ 
mi ta. El úni co te rri to rio de len gua no se mi ta que des de Shul gi al
año ter ce ro de Ibbīsīn per te ne ció inin te rrum pi da men te a los re yes
de Ur fue la lla nu ra de Elam con su ca pi tal, Su sa. El área de do mi‐ 
nio de Ur de pen día en gran me di da de las cir cuns tan cias geo grá fi‐ 
cas. Las re gio nes ale ja das de las vías de co mu ni ca ción y las zo nas
si tua das fue ra del reino se con si de ra ban zo nas de in se gu ri dad: por
un la do, las mon ta ñas; por el otro, el de sier to y la es te pa. Añá da se
a es to que los te rri to rios si tua dos al nor te de Asur y de Ma ri es ta‐ 
ban de ma sia do ale ja dos de Ba bi lo nia pa ra for mar par te de un sis‐ 
te ma ad mi nis tra ti vo co he ren te.

Si bien Ur, co mo re si den cia real, era la ca pi tal, el reino po seía
dos cen tros im por tan tes en Uruk y Ni ppur, el cen tro tra di cio nal
del cul to su me rio. La co ro na ción de Ibbīsīn se ce le bró con se cu ti‐ 
va men te en Ur, Uruk y Ni ppur. Ya ha bla mos de la im por tan cia de
Uruk co mo po si ble ciu dad de ori gen de la di n as tía de Ur na m mu y
co mo re si den cia de las rei nas. Ni ppur es ta ba go ber na da por un
en si, pe ro su ran go den tro de Ba bi lo nia era es pe cial, ya que no pa‐ 
ga ba tri bu tos, sino que los re ci bía de otros en si ba bi ló ni cos. Los
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en si de Ni ppur te nían un ca rác ter di nás ti co; ca rác ter que en ge ne‐ 
ral los re yes ten dían a su pri mir. El pa pel re li gio so de Ni ppur, y el
pre pon de ran te de En lil en el pan teón su me rio, se man tu vie ron in‐ 
tac tos y no se hi zo nin gún in ten to de dar más im por tan cia, por
ejem plo, a Nan na, dios de la lu na de Ur. Una mues tra cla ra de la
im por tan cia de Ni ppur es el poe ma su me rio del Via je de Nan na a

Ni ppur. El dios de la ciu dad de Ur via ja en bar co ha cia el nor te, pi‐ 
de ad mi sión y es re ci bi do por En lil. Nan na pi de su ben di ción pa ra
la ca sa real, la agri cul tu ra y la ga na de ría, y En lil se la con ce de. El
tex to re fle ja la con vic ción de que el po der real pro ve nía de En lil y
que la pros pe ri dad del país de pen día de su be ne vo len cia. El rey,
ac tuan do de acuer do con las re glas del cul to, de bía es for zar se por
man te ner el or den en el país y en la na tu ra le za.

d)  La ad mi nis tra ción ci vil en Ur III

La ca be za de un dis tri to ad mi nis tra ti vo era el en si, que de bía
ren dir cuen tas an te el rey y era de sig na do por és te. Con el an ti guo
«prín ci pe» in de pen dien te no le unía más que el tí tu lo. El en si era
la ins tan cia ju rí di ca su pre ma de la ciu dad, co mo ates ti gua una sen‐ 
ten cia del en si da da en su «pa la cio». El nú me ro de pro vin cias de
en si pa sa ba de cua ren ta. En las zo nas pe ri fé ri cas las si tua cio nes de
po der cam bia ban a me nu do y la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va era
allí me nos rí gi da que en Ba bi lo nia, don de se en contra ban reu ni dos
en po co es pa cio la ma yo ría de los dis tri tos go ber na dos por en si.
En Ma ri, Uruk y qui zá tam bién en Dēr, en la fron te ra con el Irán,
el sha gin ocu pa ba, co mo go ber na dor mi li tar, el car go su pre mo
den tro de la ad mi nis tra ción ci vil. El or den es ta ble ci do por Ur na‐ 
m mu (tex to ca tas tral) pa re ce ha ber con ti nua do vi gen te ba jo sus
su ce so res. En to do ca so no hay in di cios de mo di fi ca cio nes te rri to‐ 
ria les en el in te rior de Ba bi lo nia. El pe río do de go bierno de un en‐ 

si no coin ci día ne ce sa ria men te con el rei na do de un mo nar ca. El
su ce sor adop ta ba, co mo en un Es ta do mo derno, el cuer po de fun‐ 
cio na rios de su an te ce sor. No sa be mos si Ni ppur, don de el go‐ 
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bierno del en si Lu gal me lam coin ci dió exac ta men te con los nue ve
años de rei na do de Amar su’ena (2045-2037) cons ti tu ye un ca so
es pe cial o bien la coin ci den cia es ca sual. Co no ce mos ca sos en los
que un en si fue tras la da do una o in clu so dos ve ces de una ciu dad a
otra. Qui zá se tra ta ra de me di das pre ven ti vas contra el for ta le ci‐ 
mien to del po der lo cal, aun que pu do ha ber otras ra zo nes (por
ejem plo, el fa vo re cer a un fun cio na rio fiel). En va rias ciu da des go‐ 
ber na ban en si cu yos pa dres ya ha bían ocu pa do es te car go, pe ro
ello no quie re de cir que fue ra he re di ta rio. No exis ten ejem plos de
acu mu la ción de car gos, es de cir, ca sos de que un en si go ber na ra
va rios dis tri tos. El ca so de Ur du nan na, que tan lar ga se rie de car‐ 
gos acu mu ló en la épo ca de Shūsīn, cons ti tu ye una ex cep ción que
qui zá re fle je el len to de cli nar de la au to ri dad real.

Va rios en si de Ba bi lo nia te nían a su car go el su mi nis tro re gu lar
de ani ma les pa ra los sa cri fi cios de los san tua rios de Ni ppur, si‐ 
guien do pa ra ello un turno men sual[67]. Que da ban ex cep tua dos los
en si cu ya re si den cia es ta ba de ma sia do ale ja da de Ni ppur (por
ejem plo, Asur) pa ra per mi tir el en vío de ani ma les de sa cri fi cio.

De la ad mi nis tra ción de los dis tri tos su bor di na dos a un en si te‐ 
ne mos una idea muy va ga. El tí tu lo de ra biā num (= al cal de), pro ce‐ 
den te del aca dio, apa re ce por pri me ra vez en tex tos de Ur III. Qui‐ 
zá el ra biā num fue ra la ins tan cia su pre ma en las ciu da des me no res
sin en si. Los pue blos es ta ban go ber na dos por un «co rre gi dor»
(kha zan num).

La ad mi nis tra ción se di vi día en dos ra mas prin ci pa les: el tem‐ 
plo y el pa la cio. El pa la cio no abar ca ba úni ca men te la re si den cia
(del rey o del en si), sino tam bién la to ta li dad de los edi fi cios ad mi‐ 
nis tra ti vos, en tre los que fi gu ra ban los ta lle res, los al ma ce nes y la
te so re ría.

A pe sar de la abun dan cia de ma te rial do cu men tal[68], no es fá cil
ob te ner una ima gen de ta lla da de la ad mi nis tra ción. La ra zón prin‐ 
ci pal es la re par ti ción de si gual de los tex tos, sea en lo geo grá fi co o
en el con te ni do. Has ta aho ra fal tan por com ple to tex tos eco nó mi‐ 
cos en Ba bi lo nia del Nor te. Se ría in te re san te sa ber si la len gua su‐ 



163

me ria se uti li za ba en to do el reino co mo len gua de la ad mi nis tra‐ 
ción. Los po cos tex tos re dac ta dos en aca dio co no ci dos has ta aho ra
per mi ten pen sar que la adop ción del aca dio co mo len gua ad mi nis‐ 
tra ti va en las pro vin cias se mi tas del reino de Sar gón no fue un he‐ 
cho pa sa je ro. Al gu nas ins crip cio nes rea les con fir man que el su me‐ 
rio no tu vo el mo no po lio en un es ta do con ma yo ría se mi ta. En al‐ 
gu nas fór mu las su me rias se re fle ja el cre cien te in flu jo del sus tra to
aca dio: la cons truc ción gra ma ti cal mues tra di ver sos «se mi tis‐ 
mos».

Aun que dis po ne mos de al gu nos es tu dios mo no grá fi cos im por‐ 
tan tes, aún no he mos lo gra do una re cons truc ción de ta lla da de la
ad mi nis tra ción eco nó mi ca de Ur III. Tam bién fal ta un es tu dio so‐ 
bre las abun dan tes de no mi na cio nes de ofi cios y car gos. En la pa‐ 
no rá mi ca ecléc ti ca que da re mos a con ti nua ción se ad ver ti rán, na‐ 
tu ral men te, es tas in su fi cien cias.

Uno de los ma yo res ar chi vos de Ur III se ha lla en Pu z ris h da gan
y fue fun da do en el año 39 de Shul gi. Si tua do en las pro xi mi da des
de Ni ppur, es te lu gar al ber ga ba en sus al re de do res una gran ca ba‐ 
ña ga na de ra. Allí se reu nían los re ba ños de Su mer y Akkad des ti‐ 
na dos a los sa cri fi cios de Ni ppur. A dia rio se re gis tra ban las en tra‐ 
das y las sali das, así co mo los ani ma les muer tos o es ca pa dos. Los
pas to res es ta ban obli ga dos a res ti tuir el ga na do cuan do no po dían
de mos trar su ino cen cia en la pér di da. En ca da ca so se ci ta ba a las
per so nas im pli ca das: en tra da, sali da, re ci bo de la en tre ga. A me nu‐ 
do un fun cio na rio fir ma ba co mo res pon sa ble de to da la tran sac‐ 
ción. En tre las «tran sac cio nes» se in cluían ca sos tan ba na les co mo
la en tre ga de un cor de ro muer to pa ra co mi da de los pe rros. Las
ta bli llas se fe cha ban con día, mes y año.

Una de las in ven cio nes de los es cri bas de Ur III es un for mu la‐ 
rio que re gis tra las en tra das y sali das com bi na das, ter mi nan do con
una su ma to tal de su pe rá vit o de dé fi cit.

La ga na de ría traía con si go una im por tan te in dus tria de la nas y
cur ti dos. La agri cul tu ra, cuan do se tra ta ba de te rre nos per te ne‐ 
cien tes al pa la cio o al tem plo, es ta ba so me ti da a una ad mi nis tra‐ 
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ción es tric ta: to do se re gis tra ba —las canti da des de tri go pa ra
sem brar, el vo lu men de la co se cha, el al ma ce na je, la ad mi nis tra‐ 
ción de los al ma ce nes, las en tre gas en al ma cén, etc.—. Las en tre gas
se ha cían, por ejem plo, a mo li nos, a ga na de ros o a per so nas con
de re cho a re ci bir canti da des en es pe cie.

Aun que el me dio de pa go era la pla ta, a me nu do se pa ga ba en
es pe cie. La re la ción ideal era, en es te ca so, 1 si clo de pla ta (= 1/60
de mi na; aprox. 9 g) = 1 gur de ce ba da (apro xi ma da men te 200 l).
La me di da de vo lu men era el «gur real», equi va len te a 300  si las,
in tro du ci do por Shul gi. Co mo su ce de siem pre en los pe río dos de
de sa rro llo pa cí fi co in terno, no se re gis tra en Ur  III una fluc tua‐ 
ción im por tan te en los pre cios, si ex cep tua mos el en ca re ci mien to
que tu vo lu gar en Ba bi lo nia del Sur des pués del año cuar to de
Ibbīsīn.

Uni da es tre cha men te al co mer cio iba la in dus tria me ta lúr gi ca.
El me tal, im por ta do en bru to o, más ha bi tual men te, en ba rras o
ani llos por su me jor trans por te, era trans for ma do en he rra mien‐ 
tas, ob je tos de adorno y jo yas. Co mo no exis tían ya ci mien tos en el
país y el me tal era es ca so, és te te nía un al to va lor. El me tal más
usa do era el bron ce, en pro por cio nes de alea ción mo der nas. El co‐ 
bre pro ve nía del sur de Ma gan; el es ta ño, del Cáu ca so y de Be lu‐ 
chis tán. Los ar chi vos re la ti vos al me tal más ex ten sos que se han
ha lla do son los del puer to de im por ta ción de Ur.

El trans por te y el sis te ma de co rreos es ta ban efi cien te men te or‐ 
ga ni za dos. En los trans por tes na va les se ano ta ba el nú me ro de
hom bres que con du cían los bar cos a su des tino por me dio de ma‐ 
ro mas o re mos. So bre el co rreo (emi sa rios a pie, ji ne tes so bre as‐ 
nos) dan no ti cia mi les de ta bli llas que re gis tran el apro vi sio na‐ 
mien to de los emi sa rios y los lu ga res de sali da o de lle ga da. Las
pro vi sio nes no se lle va ban in na tu ra; la ta bli lla da ba de re chos al
por ta dor a ali men tos en el lu gar de re le vo. El men sa je ro lle va ba
con si go ór de nes en for ma de car ta o es cri tos ex ten sos, ta les co mo
ba lan ces men sua les o anua les de de ter mi na das in dus trias. Las ta‐ 
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bli llas se ar chi va ban en «ces tos de ta bli llas» con una eti que ta que
re gis tra ba la ca te go ría de la ta bli lla y la fe cha.

Pa ra pre ci sar has ta qué pun to el tem plo y el pa la cio eran or ga‐ 
ni za cio nes ce rra das, hay que te ner en cuen ta los tex tos que re gis‐ 
tran la con ce sión de te rre nos del tem plo a per so nas pri va das, las
cua les, a cam bio, pa ga ban una ren ta. No se tra ta de per so nas per‐ 
te ne cien tes al tem plo[69], de mo do que no nos ha lla mos an te con ce‐ 
sio nes de te rre nos a per so nal de aquél, co mo ocu rre en la épo ca
pro to di nás ti ca. Sin em bar go, el arren da mien to de te rre nos del
tem plo no sig ni fi ca la ad qui si ción de pro pie dad pri va da. Hay que
su bra yar que en Ur  III, ex cep tuan do unos po cos do cu men tos de
do na ción de tie rras, no se han ha lla do in di cios de pro pie dad pri‐ 
va da te rri to rial. Aun que aña di re mos que nos es des co no ci da la si‐ 
tua ción de Ba bi lo nia del Nor te y la re gión del Di yā la. De mo do si‐ 
mi lar, la con ce sión de pre ben das del tem plo por el en si —en al gu‐ 
nos ca sos tam bién por el rey— sig ni fi ca úni ca men te la con ce sión
tem po ral de un de re cho de usu fruc to y no, co mo en el pe río do de
se cu la ri za ción de la épo ca pa leo ba bi ló ni ca, la ad qui si ción de un
de re cho de pro pie dad.

Pa ra el co no ci mien to de la pra xis ju rí di ca en el es ta do de Ur III
son más im por tan tes los nu me ro sos do cu men tos ju rí di cos y los
con tra tos que el frag men to del có di go Ur na m mu. Los do cu men‐ 
tos ju rí di cos —ta bli llas con la ins crip ción di-til-la (= asun to con‐ 
clui do)— son en par te re gis tros ju di cia les de ma tri mo nios, con tra‐ 
tos de ven ta, do na cio nes, etc., y en par te do cu men tos pro ce sa les
con sen ten cia. En és tos, las di li gen cias pre vias es ta ban a car go de
un fun cio na rio lla ma do mas hkim («co mi sa rio»). Un co le gio de dos
a sie te jue ces —ra ras ve ces un juez só lo— dic ta ba sen ten cia. El
pro ce so pue de ser re la ti vo al de re cho de fa mi lia (por ejem plo, re‐ 
cla ma ción del cum pli mien to de los acuer dos ma tri mo nia les, di‐ 
vor cio y dis pu tas de he ren cias); muy a me nu do ha lla mos tam bién
ca sos de im pug na ción de la pro pie dad de es cla vos por par te de in‐ 
dí genas, así co mo im pug na ción de con tra tos y vin di ca cio nes. En
el de re cho pe nal hay que des ta car la au sen cia de la ley del ta lión
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(es de cir, «ojo por ojo, dien te por dien te»), ca rac te rís ti ca tam bién
del có di go in me dia ta men te si guien te, el de Li pi tes h tar. A juz gar
por los tex tos que se re fie ren al de re cho ma tri mo nial, la mu jer su‐ 
me ria te nía los mis mos de re chos que el hom bre.

En tre los ti pos de con tra to que es tán ates ti gua dos o pue den re‐ 
cons truir se a par tir de los do cu men tos ju di cia les se en cuen tran
con tra tos de com pra, de do na ción y de prés ta mo. Los ob je tos de la
com pra son ge ne ral men te in mue bles y es cla vos. Co mo for ma es‐ 
pe cial de com pra es tá ates ti gua da la com pra a cré di to, en la que el
pa go se ha cía des pués de la en tre ga del ob je to ad qui ri do. Es no ta‐ 
ble que fal ten con tra tos de com pra de tie rras: he aquí un ar gu men‐ 

tum e si len tio que es im por tan te a la ho ra de ca li brar las re la cio nes
de pro pie dad te rri to rial en Ur III.

e)  Es truc tu ra so cial; su me rios, aca dios y amo rreos

Más arri ba in ten ta mos dar una ima gen de la es truc tu ra so cial
de la po bla ción du ran te la épo ca pro to di nás ti ca, en con trán do nos
con la di fi cul tad de que los tér mi nos que de sig nan las di fe ren tes
cla ses aún no pue den de fi nir se con exac ti tud. Tam bién tu vi mos
que su bra yar lo re la ti vo de tér mi nos co mo «li bre» y «se mi li bre».
Tan to en Ur III co mo en el es ta do pre sar gó ni co de La gash la do cu‐ 
men ta ción, ex ten sí si ma aun que uni la te ral, da la im pre sión de que
el po der del es ta do era ili mi ta do y que el in di vi duo, apar te del pa‐ 
pel que le to ca ra en cuan to miem bro de la co mu ni dad, te nía muy
hu mil des po si bi li da des. Aho ra bien, de ber nos pre gun tar nos si es ta
ima gen ha de acep tar se sin re ser vas.

Co mo pie dra de to que pue de ser vir nos el pro ble ma de la exis‐ 
ten cia de pro pie dad te rri to rial pri va da. ¿Per mi te la au sen cia de
con tra tos pri va dos de com pra de tie rras de du cir que la ma yor
par te del país, o in clu so to do él, era pro pie dad del «es ta do» («pa la‐ 
cio» y «tem plo»)? Si la pre gun ta se li mi ta a Ba bi lo nia cen tral y me‐ 
ri dio nal, es de cir, a Su mer, la res pues ta se rá se gu ra men te afir ma ti‐ 
va. Si ya en la épo ca pro to di nás ti ca exis ten con tra tos de com pra
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de te rre nos en el área lin güís ti ca del aca dio, se ría ex tra ño que en el
me dio día su me rio se hu bie ra li mi ta do la ac ti vi dad de los es cri bas
al ám bi to es ta tal. Pe ro más im por tan te que es te ar gu men tum e si‐ 

len tio es lo si guien te: los do cu men tos ju di cia les de Ur III nos dan
una idea no só lo de la or ga ni za ción de la jus ti cia, sino tam bién de
los pro ble mas ju di cia les de la po bla ción. En tre los ca sos de li ti gio
que die ron lu gar a pro ce sos no hay ates ti gua do nin guno que ten ga
por ob je to la im pug na ción de una com pra de tie rras. Por tan to,
qui zá po da mos acep tar que exis tan con tra tos de arren da mien to a
par ti cu la res, pe ro no con tra tos de com pra. No pue de ser sim ple‐ 
men te una ca sua li dad el que en Ba bi lo nia del Sur apa rez can, des‐ 
pués de la épo ca de Ur ni nur ta de Isin, nu me ro sos con tra tos de
com pra de tie rras.

El he cho de que la re la ción en tre el es ta do y la po bla ción se ca‐ 
rac te ri ce por la in te gra ción de un por cen ta je muy ele va do de és ta
en el ser vi cio de aquél no nos di ce na da, na tu ral men te, so bre el
bien es tar de la po bla ción. Po de mos su po ner que la si tua ción eco‐ 
nó mi ca es ta ble de Ur III pro du jo un re la ti vo bien es tar, si con si de‐ 
ra mos tal la au sen cia de mi se ria ex tre ma. La si tua ción de la épo ca
pa leo ba bi ló ni ca (en deu da mien to pe rió di co del ciu da dano me dio),
que se re fle ja en los con tra tos de la épo ca y que nun ca pu die ron
re sol ver los edic tos rea les de anu la ción de deu das, no tu vo pa ra le‐ 
lo en Ur III.

Po co pue de de cir se de la si tua ción de los es cla vos du ran te la
épo ca pro to di nás ti ca y la épo ca de Akkad, pe ro las fuen tes de
Ur  III son más ex plí ci tas. El es cla vo no es li bre, na tu ral men te, y
per te ne ce a otra per so na, pe ro lla ma la aten ción, co mo ras go hu‐ 
ma ni ta rio, el que po sea de ter mi na dos de re chos per so na les. Un es‐ 
cla vo po día re cu rrir por sí mis mo an te un tri bu nal y te nía el de re‐ 
cho de im pug nar su con di ción de es cla vo y pe dir una in ves ti ga‐ 
ción ju di cial de su ca so. Po día tam bién apa re cer co mo tes ti go y
po seer cier tos bienes per so na les. Sin em bar go, es ta si tua ción re la‐ 
ti va men te fa vo ra ble se da ba só lo en el ca so de los ha bi tan tes del
país que, en ge ne ral, ha bían per di do su li ber tad por cir cuns tan cias
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fi nan cie ras ad ver sas. Se gu ra men te, la si tua ción de los es cla vos que
lle ga ban a Ba bi lo nia de por ta dos o pri sio ne ros era com ple ta men te
dis tin ta. Ya he mos ha bla do de la ins crip ción de Shūsīn que da no‐ 
ti cia de la crea ción de una co lo nia de pri sio ne ros cer ca de Ni ppur.
Dos ta bli llas de Um ma del año 5 de Amar su’ena re gis tran el su mi‐ 
nis tro de ra cio nes a mu je res ex tran je ras pri sio ne ras de gue rra. Se
enu me ran 150 nom bres y se ha pen sa do que las mu je res es ta ban
in ter na das en una es pe cie de cam po de con cen tra ción. El es cla vo
ex tran je ro no te nía, na tu ral men te, po si bi li dad de re cu pe rar su li‐ 
ber tad por pro ce di mien tos ju di cia les.

No pue de ha blar se du ran te el reino de Ur III de opo si ción en tre
su me rios y aca dios, o de que ocu pa ran po si cio nes so cia les di fe ren‐ 
tes. El gra do de de sa rro llo del pro ce so de fu sión se re fle ja en que
no só lo las rei nas, sino tam bién los dos úl ti mos re yes de Ur  III,
Shūsīn e Ibbīsīn, lle va ban nom bres aca dios. Tam bién el cuer po de
fun cio na rios es ta ba for ma do, en un por cen ta je al to, por in di vi‐ 
duos de nom bre aca dio. Sin em bar go, sí exis tía una opo si ción al
se gun do ele men to se mi ta del reino: los nó ma das mar tu o amo‐ 
rreos (acad., amu rrum). Es tos cons ti tuían un pe li gro la ten te y fue‐ 
ron la cau sa de fi ni ti va del de rrum ba mien to del reino. Aún es ta ba
in tac to el reino cuan do se em pie zan a re gis trar in ten tos de asi mi‐ 
lar a es tos in có mo dos in mi gran tes. Al gu nos amo rreos po seían tie‐ 
rras co mo va sa llos del rey y, en prin ci pio, el as cen so a pues tos de
con fian za no les es ta ba ve da do. Se sa be de un amo rreo que era
emi sa rio real. Muy a me nu do apa re cen amo rreos en tre los re cep‐ 
to res de ra cio nes o su mi nis tra do res de ga na do pa ra sa cri fi cios. La
re la ción en tre el es ta do y los nó ma das in mi gran tes se ría pa re ci da
a la de épo ca pa leo ba bi ló ni ca, so bre las cua les los ar chi vos de Ma‐ 
ri, Uruk y las pro xi mi da des de Si ppar in for man de ta lla da men te.
Los tex tos pa leo ba bi ló ni cos mues tran que no cons ti tu ye ne ce sa‐ 
ria men te una contra dic ción el que una par te de las tri bus nó ma das
en tra ra al ser vi cio de los po bla do res se den ta rios, asi mi lán do se a
ellos has ta el pun to de que al gu nos amo rreos adop ta ran nom bres
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su me rios y aca dios, mien tras que la ma yo ría de las tri bus se guían
sien do un fo co de agi ta ción de pri mer or den.

IV.  DE CA DEN CIA Y DES MEM BRA CIÓN DE UR III

Com pa ra da con la his to ria de la di n as tía de Akkad, po lí ti ca‐ 
men te ines ta ble y cons tante men te ame na za da por fuer zas dis gre‐ 
ga do ras, la III di n as tía de Ur es, con sus pri me ros cua tro re yes —
Ur na m mu, Shul gi, Amar su’ena, Shūsīn—, un ejem plo de es ta bi li‐ 
dad, du ra ción y uni dad que no tie ne pa ran gón en la his to ria an ti‐ 
gua de Me so po ta mia. A con se cuen cia del do mi nio de Su mer, Ba‐ 
bi lo nia vi vió, en lo que a si tua ción in ter na se re fie re, una pax su‐ 

me ri ca. ¿Qué fuer zas y co rrien tes con du je ron a la caí da de la III di‐ 
n as tía de Ur? Por un la do, la ine vi ta ble y cons tan te ten den cia al
par ti cu la ris mo, la fal ta de una vo lun tad de su bor di na ción de fi ni ti‐ 
va a un po der cen tral. Por otro, la in mi gra ción ca da vez más nu‐ 
me ro sa de nó ma das se mi tas —la in mi gra ción amo rrea o «ca na‐ 
nea»—. Por úl ti mo, la ten sión nun ca re suel ta en tre Ba bi lo nia y
Elam, cu ya po bla ción de len gua di fe ren te nun ca es tu vo dis pues ta a
de jar se asi mi lar, a pe sar de es tar en deu da con la cul tu ra de Ba bi‐ 
lo nia.

Du ran te el rei na do de Shūsīn y has ta por lo me nos al año 2 de
Ibbīsīn, la de fen sa del flan co orien tal de Ba bi lo nia es ta ba a car go
de un hom bre que, a juz gar por el gran nú me ro de al tos car gos
que reu nía, de bió ser un per so na je ex tre ma da men te po de ro so. Se
tra ta de Ur du nan na, cu yo pa dre y cu yo abue lo ha bían ocu pa do el
car go de sukkal-makh —gran vi sir— ba jo Amar su’ena y Shul gi,
res pec ti va men te. Ur du nan na pa só a ocu par el mis mo pues to. Se‐ 
gún una ins crip ción que gra bó en nom bre de su se ñor Shūsīn con
mo ti vo de la cons truc ción de un tem plo, Ur du nan na era: 1)
sukkal-makh; 2) en si de La gash; 3) sacer do te-san gu del dios Enki de
Eri du, 4) en si de Sa bum y del «país de los gu teos», de al-Shūsīn,
Kha ma zi y Ka rakhar; 5) go ber na dor mi li tar de Uṣar garsha na, Bas‐ 
hi mi, Dī mat-En lil, Ur bi lum, Is har, de las gen tes de Su y del país de
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Kar dak. No se han po di do lo ca li zar to dos es tos lu ga res y re gio nes.
Pe ro la ins crip ción de mues tra que el po der de Ur du nan na al can‐ 
za ba des de Er bil (Ur bi lum) por el nor te has ta la cos ta nor te del
Gol fo Pér si co. Ig no ra mos si la si tua ción de con fian za de que dis‐ 
fru ta ba Ur du nan na —en ge ne ral el sis te ma de Ur III ten día pre ci‐ 
sa men te a evi tar la acu mu la ción de car gos en una per so na— ra di‐ 
ca ba en su fuer te per so na li dad o se de bía a otras ra zo nes. Ur du‐ 
nan na po día ser tan to un fiel ser vi dor de la ca sa real co mo un ene‐ 
mi go po ten cial. Aun que te nía gran in fluen cia en las de ci sio nes po‐ 
lí ti cas re la ti vas al orien te, no hay fun da men to pa ra ha cer le res‐ 
pon sa ble de la de fec ción de Elam en el año 4 de Ibbīsīn.

El co mien zo de la de ca den cia del reino de Ur se ma ni fies ta en la
au sen cia de do cu men tos fe cha dos en una ciu dad tras otra. Es to
sig ni fi ca que los en si —ya sea por pro pia vo lun tad, ya sea por fuer‐ 
za ma yor— in te rrum pen la co mu ni ca ción con la ca pi tal. En Es h‐ 
nun na, a ori llas del Di yā la, la co mu ni ca ción se in te rrum pe en el
año 3 de Ibbīsīn; en Su sa, un año más tar de. En vis ta de la canti dad
de do cu men tos que apa re cen aún a prin ci pios del rei na do de
Ibbīsīn, es pre ci so su po ner que es tas ciu da des no per te ne cían ya al
área de in fluen cia de Ur. Des pués de los años 5 y 7 de Ibbīsīn de‐ 
jan de re gis trar se do cu men tos tam bién en La gash, Um ma y Ni‐ 
ppur. Es cu rio so es te fe nó meno que ha ce pen sar en una reac ción
en ca de na. La me mo ria his tó ri ca que guar da la li te ra tu ra re cuer da
la ca tás tro fe que se ave ci na ba con fra ses co mo «Cuan do el país se
le van tó contra Ibbīsīn…». La co rres pon den cia real da una idea
más con cre ta. Se tra ta en es te ca so de car tas in ter cam bia das en tre
el rey y sus en si, que pa re cie ron su fi cien te men te im por tan tes a las
ge ne ra cio nes pos te rio res co mo pa ra co piar las y trans mi tir las co‐ 
mo li te ra tu ra.

Cons ti tu ye su nú cleo la co rres pon den cia de Ibbīsīn con Is h bie‐ 
rra, un cau di llo mi li tar de Ma ri, a ori llas del Éu fra tes. Is h bie rra
pe día al rey que le con ce die ra po de res es pe cia les pa ra pro ce der
contra los nó ma das amo rreos, que ha bían tras pa sa do la «mu ra lla
de los amo rreos» y se es ta ban apo de ran do de una for ta le za tras



171

otra. El an ti guo au gu rio ba bi ló ni co, «El de la es te pa en tra rá y ha rá
salir al que es tá en la ciu dad», re du ce a una fór mu la ge ne ral la
irrup ción de la tri bu nó ma da y la sus ti tu ción del go ber na dor por
un je que. La pe ti ción de Is h bie rra, que pre ten día que le fue ra tam‐ 
bién con ce di do el man do su pre mo en la ciu dad de Isin, no co rres‐ 
pon día a una con duc ta leal. Is h bie rra obli gó al rey a nom brar le,
apro ve chan do que Ba bi lo nia del Sur es ta ba ame na za da por el
ham bre —ya sea a cau sa de una ma la co se cha, ya sea por que no se
cul ti va ban los cam pos de bi do a la in se gu ri dad que crea ban los nó‐ 
ma das amo rreos en las tie rras lla nas—. En Ur, el en ca re ci mien to
de los pro duc tos era ge ne ral. Is h bie rra, que en prin ci pio es ta ba en‐ 
car ga do de pro cu rar tri go a la Ba bi lo nia cen tral, ha bía al ma ce na do
72 000 gur de ce ba da (es de cir, 14 400 000 l) en Isin, se gún él pa ra
po ner los a sal vo de los amo rreos. Sin em bar go, Is h bie rra no en vió
la ce ba da, sino que pi dió al rey el en vío de 600 bar cos ne ce sa rios
pa ra su trans por te. El rey, no pu dien do cum plir es ta pe ti ción, re‐ 
co men dó a Is h bie rra que pi die ra ayu da a los de más en si. En vis ta
de ello, Is h bie rra apro ve chó la oca sión pa ra es ta ble cer se co mo
prín ci pe in de pen dien te en Isin. Des de el año 10 u 11 de Ibbīsīn
exis tió una di n as tía en Isin que uti li zó una cro no lo gía pro pia y ri‐ 
va li zó con Ur has ta fi nes del rei na do de Ibbīsīn. Lue go in ten tó
usur par la su ce sión del reino de Ur, man te nien do su re si den cia en
Isin.

Is h bie rra es un ca so ejem plar de re be lión de un va sa llo contra
su rey. Si in ten ta mos re cons truir con los da tos dis po ni bles una
ima gen de con jun to plau si ble, po si ble men te el re sul ta do es ta rá de‐ 
ma sia do sim pli fi ca do. Ape nas si sa be mos al go de los de ta lles que
acom pa ñan la des ave nen cia en tre Ibbīsīn e Is h bie rra, de los mó vi‐ 
les de és te —apar te del sim ple de seo de po der de un hom bre am bi‐ 
cio so— o de la per so na li dad de los dos ri va les.

La de fec ción de Is h bie rra tu vo pa ra le los en otras ciu da des del
reino. Is h bie rra con si guió apo de rar se po co a po co de la ma yor
par te de Ba bi lo nia —pa ra ello man tu vo en par te a los an ti guos en si

de Ur, con fir mán do los en sus pues tos—, pe ro Asur del Nor te y
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Su sa que da ron fue ra de la for ma ción es ta tal ba bi ló ni ca de los si‐ 
glos pos te rio res.

Con la pér di da de Ni ppur, Ur que da ba des pro vis ta de su más
im por tan te so por te ideo ló gi co. Is h bie rra con quis tó la ciu dad y a
par tir de ese mo men to go zó de la pro tec ción de En lil, dis pen sa dor
de la le gi ti mi dad mo nár qui ca. No es tá muy cla ro has ta qué pun to
Is h bie rra u otros fun cio na rios del es ta do cons pi ra ron an tes del
año 10/11 de Ibbīsīn con je ques de los nó ma das amo rreos. En una
car ta di ri gi da a Is h bie rra, Ibbīsīn re pro cha al go ber na dor mi li tar
de la for ta le za fron te ri za del oes te el no ha ber he cho fren te a los
amo rreos. En contra mos otros re pro ches re cí pro cos —se gu ra men‐ 
te pre tex tos pa ra en cu brir la pro pia con duc ta des leal— en otras
car tas de la co rres pon den cia real.

Aun que Ur ha bía per di do el do mi nio de Ba bi lo nia sep ten trio nal
y cen tral, Ibbīsīn con ser vó aún du ran te tre ce o ca tor ce años una
par te del reino: Ur mis mo y sus al re de do res. Is h bie rra no con tri‐ 
bu yó di rec ta men te a la caí da de fi ni ti va. El gol pe vino de orien te.
Elam ini ció una cam pa ña ani qui la do ra contra Ur apo yán do se en
las gen tes de Su o Sua que ac tua ban co mo tro pas au xi lia res. Su es
un tér mino ge né ri co que de sig na a los pue blos es ta ble ci dos en los
mon tes Za gros, al nor te de Elam. La fuen te prin ci pal de in for ma‐ 
ción so bre la gue rra de Elam contra Ur es un re la to fa mo so, aún
hoy im pre sio nan te, que en on ce es tro fas lar gas la men ta la des truc‐ 
ción de Ur. En él vuel ve a apa re cer el mo ti vo, ya co no ci do a tra vés
de la co rres pon den cia de Ibbīsīn, que atri bu ye a la ira de En lil la
ca tás tro fe que so bre vino a Ur. Las dio sas aban do na ron sus san tua‐ 
rios en Su mer. Nin gal, la es po sa de Nan na, in ter ce dió an te En lil,
pe ro en vano. El «así sea» del dios su pre mo, acep ta do en la asam‐ 
blea de los dio ses, era irre vo ca ble. Ur y sus san tua rios fue ron des‐ 
trui dos por com ple to (co mo de mues tra la in ves ti ga ción ar queo ló‐ 
gi ca). Ibbīsīn fue con du ci do pri sio ne ro a Elam —acon te ci mien to
úni co en la his to ria an ti gua de Ba bi lo nia—. Na da sa be mos del ul‐ 
te rior des tino del rey. En Ur que dó una guar ni ción ela mi ta que fue
des alo ja da por Is h bie rra seis o sie te años más tar de. No es tá cla ro
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si la in va sión ela mi ta afec tó tam bién al te rri to rio de Is h bie rra en
Ba bi lo nia cen tral. El la men to de Ur re la ta que fue ron ata ca das al‐ 
gu nas ciu da des de Ba bi lo nia cen tral. Pe ro es tos da tos no con cuer‐ 
dan con las no ti cias de Isin, que ha cen su po ner que el nue vo es ta‐ 
do no se vio afec ta do. Tam po co se en cuen tran in di cios de ata ques
al nor te de Ur.

V.  LOS SU CE SO RES DEL REINO DE UR

Po de mos ha cer nos una idea cla ra de la al ta opi nión que te nía de
sí mis mo el usur pa dor Is h bie rra (2017-1985) a tra vés de sus tí tu‐ 
los. Un se llo ci lín dri co de di ca do al rey por un fun cio na rio lle va la
ins crip ción si guien te: «Is h bie rra, rey po de ro so, rey de las cua tro
zo nas del mun do, Shū’erra, go ber na dor mi li tar (sha gin), hi jo de 
Tu ram’ilī, es tu es cla vo». La re pro duc ción del se llo se en cuen tra
en una ta bli lla de ba rro con la fe cha 8 de Is h bie rra. De aquí se de‐ 
du ce que Is h bie rra se ad ju di có el tí tu lo de rey de Ur rei nan do aún
Ibbīsīn y contra las pre ten sio nes de és te. Tam bién de ja ba es cri bir
su nom bre con el de ter mi na ti vo di vino. Is h bie rra arre ba tó un tí tu‐ 
lo más a Ibbīsīn: en otro se llo ci lín dri co se de sig na a sí mis mo
«dios pro tec tor» de su país. El pro pie ta rio del se llo es un tal Is h‐ 
bie rra mā lik: es im po si ble que lle va ra es te nom bre, que sig ni fi ca
«Is h bie rra es con se je ro», des de su na ci mien to; se gu ra men te cam‐ 
bió de nom bre pa ra adop tar uno que con tu vie ra el nom bre del rey.
Es te ti po de nom bre que adu la ba al so be rano es muy abun dan te
du ran te la épo ca de Is h bie rra: Is h bie rra bā ni («Is h bie rra es crea‐ 
dor») —for ma ción pa ra le la a la de nom bres co mo Ada dbā ni (= [el
dios] Adad es crea dor)—; «Is h bie rra es la vi da del país de Su mer»
(com pá re se más arri ba «Shul gi es la vi da del país de Su mer»); «ala‐ 
bad a Is h bie rra, el fuer te», etc.

Is h bie rra ins ta ló su re si den cia en la ciu dad de Isin arre ba ta da a
Ibbīsīn. Isin fue la ca pi tal has ta el fi nal de la di n as tía. Su im por tan‐ 
cia has ta en ton ces ha bía si do se cun da ria. El he cho de que ciu da des
sin un pa sa do bri llan te sean con ver ti das en re si den cia real se re pi‐ 
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te a par tir de Sar gón de Akkad. Tam bién Akkad, que dio su nom‐ 
bre al «país de Akkad» y a la lis hā num akka dī tum —len gua aca dia
—, fue an tes de Sar gón una ciu dad de se gun do or den. Lo mis mo
pue de de cir se de Ba bi lo nia, re si den cia de la pri me ra di n as tía de
Ba bi lo nia. Has ta la fe cha no se han lle va do a ca bo ex ca va cio nes
sis te má ti cas en Isin. La ciu dad se ha lla ba jo el Te ll Is hān Baḥ rī yāt,
a unos 30 km al sur de Ni ppur. No te ne mos, por tan to, una idea
cla ra de la ac ti vi dad cons truc to ra de sa rro lla da en su re si den cia
por los re yes de Isin. Isin era lu gar de cul to de la dio sa Ni ni(n)si na
—«se ño ra de I(n)sin»—, ve ne ra da en otras ciu da des ba jo el nom‐ 
bre de Gu la. Se tra ta de la «dio sa de la salud» del pan teón su me rio,
del «gran mé di co del país de Su mer». Los re yes de Isin ve ne ra ban
es pe cial men te a Da gan, un dios del pan teón se mí ti co de Si ria. Es te
cul to se de bía al ori gen de Is h bie rra, que pro ce día de Ma ri, en el
cur so me dio del Éu fra tes. Sin em bar go, Da gan ya era ve ne ra do en
Ba bi lo nia du ran te la épo ca de Ur III. Pu z ris h da gan, la ciu dad fun‐ 
da da por Shul gi jun to a Ni ppur, lle va un nom bre aca dio que sig ni‐ 
fi ca «ba jo la pro tec ción de Da gan».

No po de mos pre ci sar, co mo en el ca so del reino de Ur, has ta
dón de lle gó la in fluen cia de Is h bie rra. Las fuen tes de es cri tu ra cu‐ 
nei for me son muy es ca sas en el ca so de Isin, si se com pa ran con la
canti dad de tex tos de Ur III. To dos nues tros co no ci mien tos se ba‐ 
san en ins crip cio nes de cons truc cio nes y con sa gra cio nes, en una
lis ta in com ple ta de fe chas anua les y, so bre to do, en un ar chi vo de
Isin, de di ca do a la in dus tria de cur ti dos, que da ta del rei na do de
Is h bie rra y de los pri me ros años de Shū’ilis hu. Se gún una car ta ya
ci ta da de la co rres pon den cia real de Ibbīsīn, Is h bie rra se apo de ró
de los te rri to rios de los en si de Ba bi lo nia que ya es ta ban ba jo el
do mi nio de Ur. Po si ble men te pro ce dió por pac tos de coa li ción,
trans for man do más tar de la re la ción de igual dad en re la ción de
de pen den cia. Así, Pu zur nu mus h da, en si de Ka za llu, re la ta que Is h‐ 
bie rra le pro pu so un pac to. Is h bie rra pu do apro ve char el sis te ma
ad mi nis tra ti vo crea do por los re yes de Ur y no se vio obli ga do a
una reor ga ni za ción ra di cal co mo la de Ur na m mu. Los tex tos ad‐ 
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mi nis tra ti vos de Isin son muy si mi la res en sus fór mu las a los tex‐ 
tos del reino de Ur. Va rias ve ces se ci tan emi sa rios del ex tran je ro y
del pro pio país, por lo que ve mos que Is h bie rra adop tó tam bién el
sis te ma de emi sa rios de Ur. El pa so del po der de Ibbīsīn a Is h bie‐ 
rra no tra jo, pues, pro fun das in no va cio nes en el sec tor de la ad mi‐ 
nis tra ción. Is h bie rra pu so gran em pe ño en la con so li da ción mi li‐ 
tar de sus es ta dos: va rias fe chas anua les ci tan la cons truc ción de
for ta le zas. Ha bía mo ti vo so bra do pa ra ello. El pe li gro de los nó‐ 
ma das amo rreos no ha bía des apa re ci do; ade más, Is h bie rra te nía
que ase gu rar se contra po si bles in va sio nes del sur mien tras Ur es‐ 
tu vie ra ocu pa do por los ela mi tas. En su año 22, Is h bie rra de rro tó
a las fuer zas de ocu pa ción y se apo de ró del cen tro y del sur de Ba‐ 
bi lo nia.

No es muy cla ra la po si ción que ocu pó Lar sa —ciu dad de Ba bi‐ 
lo nia del Sur— du ran te el rei na do de los cua tro pri me ros re yes de
Isin. Si nos fia mos de una pe que ña lis ta de re yes de la épo ca de
Sam sui lu na, su ce sor de Ha m mu ra bi, un hom bre de ori gen amo‐ 
rreo lla ma do Na plā num (2025-2005) fun dó una di n as tía en Lar sa
ocho años an tes de la usur pa ción de Is h bie rra. Pe ro só lo a par tir
de Gun gu num (1932-1906), con tem po rá neo de Li pi tes h tar y Ur‐ 
ni nur ta de Isin, dis po ne mos de ins crip cio nes y fe chas anua les de
so be ra nos in de pen dien tes de Lar sa. La gran lis ta de da tos de Lar sa
que con tie ne los nom bres de los años has ta fi nes del go bierno de
Rī msīn (1763) se ini cia con Gun gu num, quin to «su ce sor» de Na‐ 
plā num. Sin em bar go, no que da ex clui do por com ple to que exis‐ 
tie ra un es ta do de Lar sa in de pen dien te, jun to al de Isin, que com‐ 
pren die ra Ur, Eri du y Uruk. Lar sa se en contra ba jun to a la des em‐ 
bo ca du ra en el Éu fra tes del ca nal de Itu run gal, que cons ti tuía la
vía de co mu ni ca ción prin ci pal en tre Ni ppur, Uruk y Ur. Pe ro las
ten den cias ex pan sio nis tas de Lar sa —se gún las fuen tes— se di ri‐ 
gían en prin ci pio ha cia el no res te, ha cia La gash, de mo do que no
plan tea ban un con flic to de in te re ses in me dia tos. Un per so na je lla‐ 
ma do Na plā num apa re ce en va rios do cu men tos ad mi nis tra ti vos
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de fi nes de la III di n as tía de Ur, que le ca li fi can de mar tu, es de cir,
de miem bro de la ca pa amo rrea.

Un do cu men to pro ce sal del si glo XX pro ce den te de Gir su (dis‐ 
tri to de La gash) con tie ne un ju ra men to de las par tes li ti gan tes en
nom bre de un tal Samium. Te nien do en cuen ta la cos tum bre de
pres tar ju ra men to en nom bre del dios de la ciu dad, del so be rano o
de am bos, Samium de bió ocu par un pues to im por tan te. En ca so
de que fue ra idénti co a Samium, el ter cer «su ce sor» de Na plā num
y pa dre de Gun gu num, que rei nó de 1976-1942, Lar sa se ría in de‐ 
pen dien te ya en esa épo ca.

La re gión del Di yā la no per te ne cía al es ta do de Isin. El in ter‐ 
cam bio en tre Es h nun na y Ur fue in te rrum pi do, co mo vi mos, en el
año 3 de Ibbīsīn. La de fec ción de Es h nun na tu vo lu gar pro ba ble‐ 
men te ba jo Itū ri ya, un en si de Ibbīsīn. El hi jo de Itū ri ya, Ilshui li ya,
fue pri me ro «es cri ba» al ser vi cio de Ibbīsīn. En una ins crip ción
pos te rior se au to ti tu la «rey po de ro so, rey del país de Wa rium».
«Wa rium» es el nom bre in dí gena de la pro vin cia cu ya ca pi tal era
Es h nun na. Los su ce so res de Ilshui li ya se con ten ta ron con el tí tu lo
de en si y has ta Ipi qa dad II (ha cia 1840) no vol vie ron a adop tar el
tí tu lo real. En al gu nas le yen das de se llos ci lín dri cos pro ve nien tes
de Es h nun na, de la épo ca de Ilshui li ya, la ti tu la ción ci ta da se atri‐ 
bu ye a Tis h pak, dios de di cha ciu dad. En un se llo se aña de «rey de
las cua tro zo nas del mun do». Aquí se pa ten ti za, aun que de mo do
in di rec to, la pre ten sión de Es h nun na a la he ge mo nía «uni ver sal».
No ca be du da de que es ta am bi ción era des me di da y no co rres‐ 
pon día en ab so lu to a la rea li dad po lí ti ca, pe ro es un sín to ma ca‐ 
rac te rís ti co de la ten den cia in de pen di za do ra que sur gió si mul tá‐ 
nea men te en di ver sos pun tos al apro xi mar se la caí da de Ur. Ba jo
los su ce so res de Ilshui li ya se de mos tró que Es h nun na no po día
man te ner se al mis mo ni vel que Isin y, por tan to, no po día pre ten‐ 
der ac tuar co mo su ce sor po ten cial de Ur III.

Co mo con se cuen cia de la pér di da de po der de Ibbīsīn tam bién
se hi zo in de pen dien te la ciu dad de Dēr, cer ca de la ac tual Ba dra.
Dēr era lu gar de cul to del dios Sata ran, que ya co no ce mos co mo
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dios de Me salim de Kish. Si tua da en la fron te ra en tre Elam y la lla‐ 
nu ra ba bi ló ni ca, Dēr ocu pa ba una im por tan te po si ción es tra té gi ca
y po lí ti co-co mer cial. Du ran te la épo ca de Ur III fue una de las ciu‐ 
da des go ber na das por un sha gin o go ber na dor mi li tar. El tí tu lo de
sha gin pa só en su for ma aca dia shakka nakkum a los so be ra nos in‐ 
de pen dien tes de Dēr. En tre ellos se ha lla un tal Nid nus ha que es‐ 
cri bía su nom bre con el de ter mi na ti vo di vino. Al igual que Isin y
Es h nun na, tam bién Dēr qui so he re dar al go del bri llo de los re yes
de Ur. Otro shakka nakkum de Dēr, Anu m mu tta bbil, se jac ta de ha‐ 
ber ven ci do a Elam, Ans han, Si mash y Ba rakhs he, re gio nes ira níes
ve ci nas de Me so po ta mia. Co mo aún no se han he cho ex ca va cio nes
sis te má ti cas en Dēr, fal tan las fuen tes que per mi tan re cons truir
una ima gen más con cre ta de es ta im por tan te ciu dad. Ba jo Iddin‐ 
da gan (1974-1954), lo más tar de, Dēr ca yó en po der de Isin, pues
Is h me da gan (1953-1935) era ya shakka nakkum de su pa dre en Dēr
an tes de su bir al trono.

El ám bi to asi rio, con su ca pi tal Asur, se se pa ró de fi ni ti va men te
de la for ma ción es ta tal ba bi ló ni ca. El so be rano in de pen dien te se
lla mó así is hs hiakkum, for ma aca dia del tí tu lo su me rio en si. Co mo
su ce dió en la re gión del Di yā la a la caí da de Ur III, el tí tu lo fue lle‐ 
va do por prín ci pes in de pen dien tes. Se sa be muy po co de la his to‐ 
ria de Asi ria du ran te el si glo XX. El re la to de la cam pa ña de Ilus hu‐ 
ma de Asur contra Ba bi lo nia per mi te re co no cer que, tam bién en el
cur so me dio del Ti gris, un es ta do con ten den cias ex pan sio nis tas
se guía las hue llas de Ur.

El de sa rro llo po lí ti co de Isin trans cu rrió has ta los co mien zos
del rei na do de Is h me da gan sin que lo afec ta ran per tur ba cio nes de
ori gen ex te rior. La ac ti vi dad cons truc to ra se con cen tró en la res‐ 
tau ra ción de la ciu dad de Ur, de vas ta da por los ela mi tas. Shū’ilis hu
re cu pe ró —no sa be mos si por me dios di plo má ti cos o en el cur so
de una cam pa ña mi li tar— la es ta tua del dios de la lu na Nan na, que
los ela mi tas ha bían lle va do a su país. Tam bién el he cho de que la
li te ra tu ra su me ria, que al can zó ba jo los re yes de Ur III su pri mer
mo men to de apo geo, en con tra ra en Isin una con ti nua ción dig na
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ha ce su po ner un pe río do de de sa rro llo pa cí fi co. Se com pu sie ron
nu me ro sos him nos de di ca dos a los dio ses y a los re yes y se co pia‐ 
ron obras li te ra rias su me rias en las es cue las de es cri bas. El poe ma
que la men ta la des truc ción de Ur —ya ci ta do— fue es cri to en es ta
épo ca. El la men to de Ur y el lla ma do «la men to de Ibbīsīn», obras
de un mis mo ci clo, fue ron el mo de lo de un gé ne ro li te ra rio so bre
el que se hi cie ron mu chas va ria cio nes. Ba jo Li pi tes h tar se com pi ló
la se gun da gran obra ju rí di ca de Me so po ta mia, el lla ma do có di go
de Li pi tes h tar. En los him nos de di ca dos a los re yes se ha ce a me‐ 
nu do re fe ren cia a la paz y a la tran qui li dad que rei nan en el país;
aun que has ta cier to pun to pue de tra tar se de un tó pi co li te ra rio —
el te ma de la paz apa re ce ya en un himno de di ca do al rey Shul gi de
Ur—, me re ce ci tar se un pa sa je de un himno a Iddin da gan, ya que
contras ta vi va men te con la tur bu len cia de la épo ca pa leo ba bi ló ni‐ 
ca que nos pre sen tan las fuen tes his tó ri cas, so bre to do los tex tos
pa leo ba bi ló ni cos de au gu rios. En el himno de Iddin da gan se di ce:
«Has ase gu ra do ca mi nos y puen tes, has he cho que el país pros pe‐ 
re, que la jus ti cia es té en bo ca de to dos…, has le van ta do te rra zas,
tra za do fron te ras…, oh Iddin da gan, tu pa dre Shū’ilis hu, rey del
país de Su mer, ro bus te ció pa ra ti los fun da men tos de Su mer y
Akkad. En nom bre de Anu y de En lil le has so bre pa sa do, has 
‘ade lan ta do’ a to dos los ene mi gos».

Los pri me ros in di cios del de bi li ta mien to de Isin, pre cur so res de
la frag men ta ción de Ba bi lo nia en in nu me ra bles es ta dos, apa re cen
ba jo Is h me da gan, cuar to rey de Isin. Un au gu rio pa leo ba bi ló ni co
de Ma ri re cuer da la de rro ta que su frió Is h me da gan an te las puer‐ 
tas de Kish. És ta es la pri me ra re fe ren cia —aun que no es tric ta‐ 
men te his tó ri ca— que te ne mos so bre una di sen sión en tre Isin y el
nor te de Ba bi lo nia, don de pa re ce que la an ti gua ciu dad de Kish era
la ca be za del «país de Akkad». Un poe ma de la men ta ción es cri to
du ran te el rei na do de Is h me da gan ha bla de de sór de nes pro vo ca‐ 
dos por los nó ma das amo rreos. La des crip ción de la de vas ta ción,
que afec tó so bre to do a Ni ppur, de pen de cla ra men te en su for ma
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li te ra ria del la men to de Ur, pe ro in du da ble men te re fle ja un he cho
his tó ri co.

Es pro ble má ti ca la in ter pre ta ción del re la to que el prín ci pe (is‐ 
hs hiakkum) Ilus hu ma de Asur ha ce de una ex pe di ción a Ba bi lo nia.
Ilus hu ma era nie to de un tal Pu zu ras hs hur, que ha bía fun da do una
di n as tía en Asur. Por la cro no lo gía es po si ble que Ilus hu ma fue ra
con tem po rá neo de Is h me da gan, pe ro ca re ce mos has ta aho ra de
sin cro nis mos exac tos. En la cró ni ca con te ni da en una ins crip ción
con me mo ra ti va se di ce: «Des de la re gión pan ta no sa (?)[70], des de
Ur y Ni ppur, des de Awal, Kis mar y Dēr des de la ciu dad de Sha ta‐ 
ran has ta la ‘ciu dad’ (= Asur) he dis pues to la exen ción de tri bu tos
pa ra los aca dios y sus hi jos». En las fuen tes ba bi ló ni cas no ha lla‐ 
mos nin gún in di cio de que un so be rano de Asur in ter vi nie ra en
los asun tos de Ba bi lo nia. Las ciu da des que Ilus hu ma ci ta, apar te de
Ur y Ni ppur, se en cuen tran to das en la re gión orien tal del Ti gris.
Es to sig ni fi ca qui zá que Ilus hu ma tra ta ba so bre to do de in cluir las
vías de co mer cio del Ti gris orien tal en su área de in fluen cia. Ya
ha bla mos de la po si ción es tra té gi ca cla ve que ocu pa ba Dēr. Es po‐ 
si ble que Ilus hu ma lle ga ra en sus in cur sio nes has ta Ba bi lo nia. Pe ro
no es pro ba ble que de cre ta ra la exen ción de tri bu tos en un
«reino» que se ex ten día des de Ur has ta Asur. Sin em bar go, la cró‐ 
ni ca de Ilus hu ma en ca ja, en un as pec to, en la épo ca de Is h me da gan
y sus su ce so res. Por pri me ra vez des de Uruka gi na de La gash ha lla‐ 
mos re yes que se va na glo rian en sus ins crip cio nes de es for zar se
por re du cir los pro ble mas so cia les. En el reino de Ur ha bía po cos
mo ti vos pa ra ello, ya que una eco no mía es ta tal fuer te sos te nía a la
ma yo ría de la po bla ción. Is h me da gan sal dó el tri bu to de Ni ppur y
li bró del ser vi cio mi li tar a los ciu da da nos obli ga dos a él o, co mo se
for mu la en otra par te en tér mi nos más ge ne ra les, «sal dó el diez mo
de Su mer y Akkad». En un himno de di ca do a Is h me da gan se di ce
que el rey man dó a los eren de Ni ppur que ha bía li be ra do del ser‐ 
vi cio mi li tar a tra ba jar en los tem plos de los dio ses de Ni ppur. El
ma te rial do cu men tal es por des gra cia de ma sia do es ca so co mo pa‐ 
ra per mi tir un co no ci mien to exac to de las me di das to ma das por el



180

rey. Nues tros co no ci mien tos son has ta aho ra in su fi cien tes, es pe‐ 
cial men te por lo que res pec ta al sis te ma fis cal.

Li pi tes h tar (1934-1924) fue el úl ti mo rey de la di n as tía de Is h‐ 
bie rra. Su su ce sor, Ur ni nur ta (1923-1896), no per te ne cía a la di n‐ 
as tía. Li pi tes h tar des ta ca aún más que Is h me da gan por sus me di‐ 
das ju rí di cas. El lla ma do có di go de Li pi tes h tar se co pia ba a me nu‐ 
do en las es cue las de es cri bas y de es te mo do se con vir tió en «li te‐ 
ra tu ra», en el sen ti do más es tric to. Un ejem plar del có di go pro vie‐ 
ne de Kish, en el nor te de Ba bi lo nia. Es to tie ne cier ta im por tan cia
si con si de ra mos los di ver sos pun tos de con tac to que exis ten en tre
el có di go de Li pi tes h tar y el có di go de Ha m mu ra bi, re dac ta do en
Ba bi lo nia, pr óxi ma a Kish. El có di go de Li pi tes h tar es, co mo el de
Ur na m mu, una com pi la ción de nor mas ju rí di cas pa ra la que se ha
adop ta do con ven cio nal men te el tér mino «có di go». La obra es tá
pre ce di da de un pró lo go y se cie rra con un epí lo go. La or de na ción
co rres pon de a la del có di go de Ha m mu ra bi. En las ins crip cio nes
de sus edi fi cios, Li pi tes h tar ha ce siem pre re fe ren cia a su ac ti vi dad
co mo pro tec tor del de re cho con la fra se: «cuan do hu bo es ta ble ci‐ 
do un or den jus to en Su mer y Akkad…». Ig no ra mos si se re fe ría a
un «edic to» en car na do pre ci sa men te por el có di go. El có di go de
Li pi tes h tar, aun que no com ple to, es tá me jor con ser va do que el de
Ur na m mu, y cons ti tu ye un do cu men to muy im por tan te pa ra el
co no ci mien to del de re cho su me rio de la épo ca tar día. ¿Era el có di‐ 
go de Li pi tes h tar la pri me ra com pi la ción de es te ti po en el es ta do
de Isin? El aná li sis de las fuen tes pa re ce al me nos in di car que los
«pre cur so res» —si los hu bo— no fue ron con si de ra dos por las ge‐ 
ne ra cio nes pos te rio res dig nos de ser co pia dos por los es cri bas. El
pró lo go re la ta que el rey «li be ró» a los «hi jos e hi jas» de Ni ppur,
Ur, Isin, Su mer y Akkad. Con es te enun cia do ge ne ral el rey se re‐ 
fie re se gu ra men te a una exen ción de deu das des ti na da a fre nar las
di fe ren cias so cia les es can da lo sas y la acu mu la ción de ca pi tal pri‐ 
va do. El pró lo go in for ma a su vez de que Li pi tes h tar fi jó nue vas
con di cio nes pa ra la pres ta ción de ser vi cios. Se gún la si tua ción fa‐ 
mi liar (pa dre de fa mi lia; miem bro de una co mu ni dad do més ti ca
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de her ma nos; hom bre solte ro), el ser vi cio men sual va ria ba de seis
a diez días. Aun que el pró lo go no lo ex pre se ex plí ci ta men te, la
nue va or de na ción re du cía el nú me ro de días de ser vi cio obli ga to‐ 
rio. Las for mu la cio nes del pró lo go no son en ca da ca so lo su fi‐ 
cien te men te pre ci sas co mo pa ra dar nos una idea con cre ta de las
me di das to ma das. A la pre gun ta de quién es ta ba obli ga do a pres tar
ser vi cio (¿el que de ten ta ba un «feu do», la gran ma sa de la po bla‐ 
ción, con ex cep ción de los sacer do tes y fun cio na rios, o una de ter‐ 
mi na da cla se pri vi le gia da?) pue de res pon der nos la co pia de otro
edic to pro ce den te de Ni ppur: «Al mas hka’en hi ce pres tar ser vi cio
cua tro días al mes». Pe ro es te da to es in su fi cien te. No sa be mos a
qué cla se per te ne ce el ci ta do mas hka’en (aca dio, mus hkē num). Tam‐ 
po co sa be mos el nom bre del so be rano au tor del edic to, con ser va‐ 
do só lo en par te. Qui zá se tra te de uno de los su ce so res de Li pi tes‐ 
h tar.

De los do cu men tos so bre me di das ju rí di cas del rey, muy fre‐ 
cuen tes des de Is h me da gan, po de mos de du cir que ya no se ad mi tía
sin re ser vas que el rey dis pu sie ra se gún su vo lun tad de am plias ca‐ 
pas de la po bla ción, co mo era ha bi tual en la ciu dad-tem plo su me‐ 
ria.

A pe sar de to do, el có di go de Li pi tes h tar es un do cu men to con
ba se su me ria, co mo se de mues tra al com pa rar lo con el có di go de
Ha m mu ra bi y con los do cu men tos ju rí di cos de Ur III. En los ca pí‐ 
tu los del có di go que tra tan de los in mue bles fal tan da tos so bre las
tie rras de cul ti vo. ¿Quie re es to de cir que la pro pie dad pri va da de
tie rra se guía con si de rán do se una des via ción de la nor ma se gún la
cual eran el tem plo y el pa la cio los pro pie ta rios prin ci pa les de las
tie rras? El de re cho pe nal del có di go de Li pi tes h tar, en contra po si‐ 
ción a la ley del ta lión de Ha m mu ra bi, só lo co no ce la re pa ra ción
de un da ño por in dem ni za ción en me tá li co. La pe na de muer te
que Ha m mu ra bi im po ne a me nu do no es tá ates ti gua da en los ar‐ 
tícu los con ser va dos del có di go de Li pi tes h tar. Tam po co los do cu‐ 
men tos ju rí di cos de Ur III co no cían, co mo vi mos, la ley del ta lión.
En la sec ción que tra ta del de re cho de fa mi lia y ma tri mo nial apa‐ 



182

re ce el tér mino nig-mi-usa; se gún los do cu men tos ju rí di cos y se‐ 
gún tes ti mo nios li te ra rios su me rios, se tra ta del cos to del ban que‐ 
te nup cial, que co rría a car go del no vio o de su pa dre. El nig-mi-

usa era en el de re cho su me rio par te in te gran te del ma tri mo nio. A
él se opo ne el te rkha tum de los aca dios, que ve nía a ser un ver da de‐ 
ro «pre cio de la no via». El pa go del te rkha tum, cu yo tes ti mo nio
más an ti guo da ta de la épo ca de Akkad, da al ma tri mo nio aca dio el
ca rác ter de ma tri mo nio-com pra. De es te mo do, en la for ma del
ma tri mo nio se re ve la una di fe ren cia es en cial en tre las tra di cio nes
su me rias y aca dias.

Ha cia fi nes del rei na do de Li pi tes h tar, Gun gu num de Lar sa
con quis tó la ciu dad de Ur y el es ta do de Isin per día de fi ni ti va men‐ 
te el sur de Ba bi lo nia. Nos ha lla mos al fi nal del pe río do en que Isin
po día con si de rar se su ce sor del reino de Ur, y en tra mos en una fa‐ 
se que se ca rac te ri za por la exis ten cia de mul ti tud de ciu da des-es‐ 
ta do ri va les. La es truc tu ra po lí ti ca de Ba bi lo nia es en la épo ca que
va de Ur ni nur ta has ta Ha m mu ra bi muy pa re ci da a la de la épo ca
pro to di nás ti ca. Sin em bar go, las con di cio nes étni cas han cam bia‐ 
do por com ple to. El ca pí tu lo 5 de es te to mo sé de di ca rá a ana li zar
es te pe río do.

VI.  EL MUN DO EX TRA BA BI LÓ NI CO EN EL SI GLO XX a. C.

Tam bién el si glo si guien te a la III di n as tía de Ur nos pro por cio‐ 
na muy es ca so ma te rial do cu men tal pa ra el co no ci mien to de lo
su ce di do en los paí ses ve ci nos a Ba bi lo nia. Ya in di ca mos la cre‐ 
cien te im por tan cia de Asi ria; aún no po de mos es cri bir una his to‐ 
ria con ti nua da del país que las fuen tes su me rias lla ma ban Su bur o
Su bir y las aca dias Su bar tu[71]. Tam bién es ta mos mal in for ma dos
so bre la his to ria de Si ria y de la re gión del cur so me dio del Éu fra‐ 
tes. Is h bie rra pro ve nía de Ma ri, pe ro no sa be mos si es ta ciu dad
per te ne ció (ni, si per te ne ció, du ran te cuán to tiem po) al es ta do de
Isin. Se gu ra men te ha brá que si tuar ha cia fi nes del si glo XX una se‐ 
rie de bre ves tex tos ad mi nis tra ti vos de Ma ri y unas re pro duc cio‐ 
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nes en ba rro de hí ga dos de ove jas con ins crip cio nes de au gu rios
en len gua aca dia an ti gua. Es tos tex tos no di cen na da so bre la si‐ 
tua ción po lí ti ca en Ma ri. El ex tra or di na rio ar chi vo de car tas de
Ma ri, com pi la do en el si glo de Ha m mu ra bi, nos in tro du ce en las
com pli ca das re la cio nes po lí ti cas y étni cas de Si ria. Co mo en la
épo ca de Ur III, du ran te el si glo XX Asia Me nor per ma ne ce fue ra
del ám bi to del Pr óxi mo Orien te so bre el que arro jan luz las fuen‐ 
tes de es cri tu ra cu nei for me. A prin ci pios del se gun do mi le nio se
ini ció en Asia Me nor la in va sión de los hi ti tas, un pue blo in doeu‐ 
ro peo. Pe ro no apa re cen tex tos que den tes ti mo nio de ellos has ta
los si glos si guien tes. En el ca pí tu lo 5 vol ve re mos a ocu par nos de
los hi ti tas.

Las fuen tes nos son más fa vo ra bles con res pec to a Elam y los
paí ses ve ci nos. Elam co rres pon de en sus di men sio nes apro xi ma‐ 
da men te a la re gión que fue más tar de Su sia na. Al nor te de Elam
se ha lla ban las mon ta ñas de Ans han que, a di fe ren cia de Elam, se
ha bían man te ni do in de pen dien tes en la épo ca de Ur III. La re gión
de Si mash, que pue de lo ca li zar se al re de dor de la ac tual Khu rra mā‐ 
bād, dio ori gen a una di n as tía que, se gún una lis ta de re yes ha lla da
en Su sa, va de la épo ca de Shūsīn de Ur (2036-2028) has ta un rey
lla ma do Eparti que rei nó ha cia me dia dos del si glo XX. Eparti mis‐ 
mo fun dó una nue va di n as tía que per ma ne ció has ta fi nes del si‐ 
glo XVI. Si mash for ma ba una fe de ra ción con Elam. Las fuen tes su‐ 
me rias re ú nen una se rie de re gio nes del nor te del Za gros, al es te
de Asi ria, ba jo el nom bre de «Su» o «Sua». Es tos pue blos es ta ban
tam bién es tre cha men te li ga dos a Elam; «gen tes de Su» par ti ci pa‐ 
ron con los ela mi tas en la des truc ción de Ur. Has ta aho ra no ha
po di do es ta ble cer se qué rey de Si mash y de Elam di ri gió la gue rra
contra Ur. Pu do ha ber si do Khu trante mti, de la di n as tía de Si‐ 
mash. En to do ca so, la fi gu ra de es te mo nar ca se gra bó con tan ta
fuer za en la me mo ria de los si glos si guien tes que Si lkhak-Inshus‐ 
hi nak de Su sa (si glo  XII) lo ci ta aún co mo ante pa sa do su yo. Las
fuen tes de los si glos XIX y XVI II dan no ti cia de la es truc tu ra po lí ti ca
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de la fe de ra ción Elam-Ans han-Si mash, mien tras que so bre los si‐ 
glos XXI y XX no sa be mos ape nas na da se gu ro.

La vic to ria de Elam so bre Ibbīsīn, la de por ta ción del úl ti mo rey
de Ur a Ans han y la ex pul sión de los ela mi tas de te rri to rio ba bi ló‐ 
ni co por la ex pan sión de Is h bie rra de Isin no po dían re sol ver a la
lar ga las ten sio nes exis ten tes des de ha cía si glos. Is h bie rra in ten tó
pro se guir la po lí ti ca de ma tri mo nios de los re yes de Ur ca san do a
su hi ja con el hi jo de Khu ba si mti, que su ce dió a Khu trante mti so‐ 
bre el trono de Si mash. Del mis mo mo do, Bi la la ma de Es h nun na,
con tem po rá neo de Shū’ilis hu e Iddin da gan de Isin, ca só a su hi ja
Meku bi con el ter cer su ce sor de Khu ba si mti. Por otro la do, Anu‐ 
m mu tta bbil de Dēr, con tem po rá neo de Bi la la ma, se jac ta de ha ber
ven ci do a Ans han, Elam, Si mash y Ba rakhs he (tam bién lla ma do
Ma rkhas hi o, en aca dio an ti guo, Wa rakhs he). En la zo na fron te ri‐ 
za en tre Ba bi lo nia y Elam pron to sur gi rían los cam bios con ti nuos
de cons te la cio nes po lí ti cas que de nue vo iban a ca rac te ri zar a Ba‐ 
bi lo nia.

Los re yes de Akkad y Ur con si guie ron una vic to ria in du da ble y
de fi ni ti va al trans mi tir la len gua es cri ta aca dia a Elam. Los so be ra‐ 
nos y la ad mi nis tra ción de Elam uti li za ron du ran te to do el se gun‐ 
do mi le nio pre fe ren te men te el aca dio. Los tex tos re dac ta dos en
ela mi ta son muy es ca sos. En las es cue las de es cri bas de Su sa se
cul ti va ba —co mo en Ba bi lo nia— la li te ra tu ra aca dia y su me ria, co‐ 
mo ates ti guan, en tre otros do cu men tos, los frag men tos de la lis ta
de re yes de Su sa, es cri ta en su me rio. A pe sar de la ri va li dad po lí ti‐ 
ca, Elam no po día evi tar la in fluen cia es pi ri tual de Ba bi lo nia.

VII.  RE SU MEN

Los su me rios, una vez en Ba bi lo nia, no re ci bie ron nin gún «re‐ 
fuer zo» en for ma de nue vas in va sio nes. La po bla ción se mi ta, en
cam bio, se vio for ta le ci da cons tante men te por la en tra da de tri bus
nó ma das que in va dían Ba bi lo nia en olea das pa ra lue go es ta ble cer‐ 
se en el país. La pro por ción de su me rios y se mi tas te nía de es te
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mo do que in cli nar se for zo sa men te a fa vor de la po bla ción se mi ta.
El pue blo y la len gua su me rios se vie ron in flui dos ca da vez más
por los se mi tas. Es te pro ce so cons tan te y li neal fi na li zó a prin ci‐ 
pios del se gun do mi le nio. El su me rio des apa re ció co mo len gua
ha bla da y los aca dios he re da ron la li te ra tu ra su me ria.

En el te rreno de la evo lu ción po lí ti ca, la si tua ción, a pri me ra
vis ta, pa re ce di fe ren te. Ba jo Sar gón y sus su ce so res sur gió un gran
im pe rio sos te ni do por los aca dios se mi tas, pe ro que in cluía el me‐ 
dio día su me rio. Du ran te el pe río do de do mi nio de los gu teos Ba‐ 
bi lo nia cen tral y el nor te aca dio de Ba bi lo nia es tu vie ron más opri‐ 
mi dos que el sur, don de el es ta do de La gash vi vió mo men tos de
es plen dor ba jo Gu dea. La reac ción de Utukhen gal abrió ca mino al
reino de Ur  III, que im pu so la he ge mo nía de los su me rios so bre
to da Ba bi lo nia. Se ha lla ma do a es te pe río do (de Gu dea a Ibbīsīn)
«re na ci mien to su me rio». Sin em bar go, el re du cir la evo lu ción his‐ 
tó ri ca de Ba bi lo nia a una su ce sión de «apo geos» al ter na dos su me‐ 
rios y aca dios sim pli fi ca de ma sia do la cues tión y ol vi da que el
reino de los sar gó ni das es ta ba en deu da con la ci vi li za ción su me‐ 
ria an ti gua en la mis ma me di da en que el reino de Ur III lo es ta ba
con el reino de Akkad. La sim bio sis de su me rios y aca dios que se
for jó du ran te la épo ca pro to di nás ti ca no se ca li bra en ton ces en to‐ 
da su im por tan cia. En el ca pí tu lo 2 he mos to ca do ya la cues tión de
opo si ción en tre los «pue blos» su me rio y se mi ta. ¿Te ne mos aca so
tes ti mo nios de que los su me rios, co mo «pue blo», se re be la ran
contra los aca dios o de que, por el con tra rio, és tos se re be la ran
cons cien te men te, co mo «pue blo», contra los su me rios, o bien de
que se pre sen ten a sí mis mos co mo en fren ta dos y se atri bu yan vic‐ 
to rias unos so bre otros? Sar gón «ob tu vo el éxi to en la ba ta lla
contra Uruk y so me tió a cin cuen ta en si…». Pe ro lo que se des cri be
con es ta fór mu la es la lu cha de una coa li ción ba bi ló ni ca contra
otra: los aca dios se ha lla ban en un ban do; los su me rios, ba jo Lu‐ 
gal za ge si, en el otro. Aná lo ga men te, las ins crip cio nes de los re yes
aca dios nos dan no ti cia de que és tos ata ca ron, en cier tos ca sos,
ciu da des aca dias re be la das. Sar gón di ce que los te rri to rios go ber‐ 
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na dos por en si se en contra ban en ma nos de «hi jos de Akkad». ¿Se
re fie re aquí a una ex clu sión cons cien te de los in te re ses su me rios o
só lo a una ac ción ad mi nis tra ti va en ca mi na da a si tuar a hom bres
lea les en los im por tan tes pues tos de go ber na dor?

En re su men: no po de mos de tec tar un an ta go nis mo cons tan te,
al mo do del que exis tía in du da ble men te en tre Ba bi lo nia y Elam.
Dis po ne mos, sin em bar go, por lo me nos de un poe ma su me rio
con ten den cias an tia ca dias, el poe ma Mal di ción so bre Akkad, ins pi‐ 
ra do en la caí da del reino de Sar gón.

Con más cla ri dad pue de re co no cer se una cier ta so ber bia in te‐ 
lec tual que el hom bre cul ti va do «su me rio», y so bre to do el es cri ba,
de mos tra ba an te el que ig no ra ba la len gua su me ria. Es te sen ti‐ 
mien to de su pe rio ri dad tras lu ce qui zá tam bién en una fra se del
rey «su me rio» Ibbīsīn (a pe sar de su nom bre aca dio) que de fi ne a
su ri val, el usur pa dor Is h bie rra de Ma ri, co mo «hom bre de es tir pe
no su me ria». Pe ro tam po co en es te ca so po de mos ge ne ra li zar, es‐ 
ta ble cien do una di fe ren cia ción en tre su me rio/ci vi li za do y aca‐ 
dio/in cul to. En el reino de Sar gón los aca dios lo gra ron ma ra vi llas
en el te rreno de las ar tes, y la li te ra tu ra aca dia, que dio una pro‐ 
duc ción ri quí si ma en la épo ca pa leo ba bi ló ni ca, pue de com pa rar se
sin re ser vas con la li te ra tu ra su me ria.

En lu gar de se guir bus can do los an ta go nis mos, de be mos re sal‐ 
tar el em pe ño ad mi ra ble de su me rios y aca dios por con ser var y
trans mi tir la len gua y la li te ra tu ra su me rias. En la épo ca de Gu dea
y en el reino de Ur III —es de cir, al fi nal de la épo ca en que el su‐ 
me rio se ha bla ba— se ini cia de gol pe el pe río do de es plen dor de la
li te ra tu ra su me ria. No só lo se fi ja ron por es cri to tra di cio nes ora les
an ti guas, sino que se en sa ya ron con gran éxi to nue vos ti pos de
com po si ción li te ra ria. Que en es te pro ce so par ti ci pa ban su me rios
y aca dios (y los aca dios en me di da cre cien te) es co sa que mues tra
la len gua, satu ra da pro gre si va men te de «aca dis mos». En las es cue‐ 
las de es cri bas de Ni ppur se man tu vo el «su me rio pu ro» du ran te
más tiem po; las com po si cio nes su me rias es cri tas en la épo ca de
Rī msīn en Ur y en Lar sa plan tean gran des di fi cul ta des al in tér pre‐ 
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te de hoy, ya que su len gua se ha ale ja do bas tan te de la nor ma de la
gra má ti ca clá si ca su me ria que co no ce mos.

Los pri me ros re yes de Isin em pren die ron cons cien te men te la
su ce sión del reino de Ur, aun que la di n as tía, de ori gen pu ra men te
se mi ta, no te nía re la cio nes de pa ren tes co con los su me rios. Nos
en contra mos con una ac ti tud con ser va do ra an te las cos tum bres
su me rias, es de cir, en vez de una opo si ción a los va lo res ame na za‐ 
dos de ex tin ción, ve mos un afán de con ser var los. La con ser va ción
de la len gua su me ria co mo bien cul tu ral de Me so po ta mia de be
agra de cer se al reino de Ur III y a los re yes de Isin.

La ca tás tro fe acae ci da ba jo Ibbīsīn no tra jo con si go, de mo men‐ 
to, una quie bra pro fun da en la his to ria de Ba bi lo nia. El gol pe se
acu sa un si glo más tar de, du ran te el rei na do de Ur ni nur ta de Isin y
Gun gu num de Lar sa. Es el mo men to en que la len gua aca dia (y
con ella la or to gra fía) da el pa so del aca dio an ti guo al lla ma do dia‐ 
lec to ba bi ló ni co an ti guo o pa leo ba bi ló ni co. An te la al ter na ti va de
ha cer, co mo es ha bi tual, un cor te en la ex po si ción de la his to ria de
Me so po ta mia a fi na les de Ur  III o ha cer lo en la épo ca de Isin y
Lar sa nos he mos de ci di do por la se gun da po si bi li dad.
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5. La épo ca pa leo ba bi ló ni ca

I.  IN TRO DUC CIÓN

La de no mi na ción de «pa leo ba bi ló ni co» o «ba bi ló ni co an ti‐ 
guo» se apli ca al pe río do que va des de fi nes del reino de Ur III
al año 1594. En es ta fe cha el rey hi ti ta Murshi li  I em pren dió
una ex pe di ción mi li tar contra Ba bi lo nia y des tro nó a la lla ma da
I di n as tía de Ba bi lo nia, ayu dan do a su bir al po der a los ca si tas.
La pri me ra par te de es te pe río do, has ta el rei na do de Li pi tes h‐ 
tar de Isin (1934-1924), fue tra ta da más arri ba en co ne xión con
la his to ria del es ta do de Ur III. La si tua ción po lí ti ca de Ba bi lo‐ 
nia a fi nes del si glo XX, du ran te el si glo XIX y a prin ci pios del si‐ 
glo XVI II se ca rac te ri za por la exis ten cia de múl ti ples di n as tías
lo ca les en tre las que des ta can Isin, Lar sa, Ba bi lo nia y, en de ter‐ 
mi na dos mo men tos, tam bién Uruk y Es h nun na en la re gión del
Di yā la. Ha cia fi nes del si glo XIX y co mien zos del XVI II se ini cia
una nue va ten den cia ha cia la for ma ción de gran des nú cleos po‐ 
lí ti cos que cul mi na en el reino ba bi ló ni co de Ha m mu ra bi 
(1792-1750). Si de ci mos que el reino de Ha m mu ra bi fue el
pun to cul mi nan te de la in va sión de los nó ma das amo rreos, así
co mo el reino de Akkad fue la pri me ra gran rea li za ción del po‐ 
der aca dio des pués de la in va sión aca dia de la épo ca pro to di‐ 
nás ti ca, la com pa ra ción no es más que re la ti va men te jus ta. La
do mi na ción de Akkad du ró un si glo; el reino de Ha m mu ra bi,
só lo dos de ce nios. Ade más, la in va sión amo rrea no con si guió,
co mo en el ca so de los aca dios, im po ner una nue va len gua. Ba jo
Sam sui lu na, su ce sor de Ha m mu ra bi, re sur gen las ten den cias
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tra di cio na les al par ti cu la ris mo. Ba bi lo nia se ve ame na za da por
un nue vo pe li gro: la in va sión de los ca si tas pro ve nien tes del es‐ 
te.

En los tres si glos que van des de Li pi tes h tar al año 1594 las
fuen tes do cu men ta les nos per mi ten si tuar los pro ble mas his tó‐ 
ri cos en un mar co mu cho más am plio que en la épo ca pro to di‐ 
nás ti ca o en las épo cas de Akkad y Ur III. Por pri me ra vez te ne‐ 
mos una vi sión to tal del de ve nir his tó ri co en el ám bi to de to do
el cre cien te fér til, en Elam y Ana to lia. Pe ro de bi do a que la si‐ 
tua ción de las fuen tes si gue sien do más fa vo ra ble en Ba bi lo nia
—co mo ya in di ca el tér mino «épo ca pa leo ba bi ló ni ca»—, el en‐ 
fo que se cen tra en Ba bi lo nia no só lo en lo que se re fie re a los
acon te ci mien tos po lí ti cos, sino tam bién a he chos eco nó mi cos y
cul tu ra les. Ya vi mos el de c li ve de la for ma es ta tal na ci da de la
ciu dad-tem plo su me ria; pa sa mos aho ra al mo men to de tran si‐ 
ción ha cia un ti po de es ta do en el que la eco no mía pri va da, la
pro pie dad pri va da de tie rras y la bur guesía apa re cen pa ra le la‐ 
men te al «pa la cio», la eco no mía del pa la cio y el cuer po de fun‐ 
cio na rios, que dan do el tem plo re du ci do en gran me di da a su
fun ción de lu gar de cul to. La po si ción del mo nar ca su fre una
pro fun da trans for ma ción. Los usur pa do res amo rreos y sus di‐ 
n as tías no co no cen la idea del rey di vi ni za do. Por es ta ra zón se
en cuen tran po cos ejem plos de di vi ni za ción del so be rano fue ra
de Isin y don de apa re cen se tra ta más bien de una fór mu la ar‐ 
cai ca que de una cos tum bre vi va. Has ta la I di n as tía de Ba bi lo‐ 
nia (Sam sui lu na) si guen exis tien do los him nos al rey, pe ro se
ba san en lu ga res co mu nes tra di cio na les y no son más que un
pá li do re fle jo de la li te ra tu ra su me ria an ti gua.

El tér mino «pa leo ba bi ló ni co» o «ba bi ló ni co an ti guo» con el
que de sig na mos es te pe río do es tam bién un tér mino lin güís ti‐ 
co. La len gua aca dia, cu yo de sa rro llo po de mos ana li zar en los
do cu men tos es cri tos de dos mi le nios, se di vi de en va rias fa ses.
La fa se «ba bi ló ni ca an ti gua» si gue a la fa se «aca dia an ti gua». Su
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lí mi te su pe rior coin ci de apro xi ma da men te con la cuar ta ge ne‐ 
ra ción de la di n as tía de Isin; el in fe rior, con el co mien zo del si‐ 
glo XVI. Na tu ral men te, los lí mi tes fluc túan. Por ana lo gía con el
tér mino «ba bi ló ni co an ti guo», se ha bla de «asi rio an ti guo» en
el ca so del aca dio en te rreno asi rio. A las fa ses «ba bi ló ni co an ti‐ 
guo» y «asi rio an ti guo» si guen las fa ses «ba bi ló ni co me dio» y
«asi rio me dio» en la se gun da mi tad del se gun do mi le nio an tes
de Cris to.

El ar ma zón cro no ló gi co de la his to ria de la épo ca ba bi ló ni ca
an ti gua vie ne da do por las lis tas de re yes de Isin, Lar sa y Ba bi‐ 
lo nia, así co mo por las lis tas de fe chas anua les de las tres di n as‐ 
tías. A Li pi tes h tar de Isin su ce den diez mo nar cas (1923-1793).
La di n as tía de Lar sa co mien za no mi nal men te con Na plā num
(2025), pe ro no al can za cier ta im por tan cia has ta Gun gu num 
(1932-1906), al que si guen nue ve re yes (1905-1763). Fi nal men‐ 
te, la pri me ra di n as tía de Ba bi lo nia co mien za con Su mua bum 
(1894-1881) y ter mi na con Sam su di ta na (1625-1594), on cea vo
mo nar ca de la lis ta. En es te es que ma pue den in tro du cir se, por
sin cro nis mos, nu me ro sos so be ra nos de otras ciu da des, aun que
no dis po ne mos, co mo en el ca so de Uruk y Es h nun na, de una
cro no lo gía in ter na se gu ra de de ce nio en de ce nio. Sha ms hīa dad
de Asur fue con tem po rá neo de Ha m mu ra bi y mu rió pro ba ble‐ 
men te en el año 10 de Ha m mu ra bi (1783). Las fe chas de los rei‐ 
na dos de los re yes in de pen dien tes más an ti guos de Asur no es‐ 
tán aún es ta ble ci das. Mien tras no po da mos de ter mi nar la fe cha
de Ilus hu ma, des co no ce re mos los da tos exac tos de la di n as tía
fun da da por Pu zu ras hs hur, abue lo de Ilus hu ma. Dos fe chas bá‐ 
si cas pa ra la épo ca ba bi ló ni ca an ti gua son 1793 y 1762: en 1793
Lar sa des tro nó a Isin du ran te el rei na do de Rī msīn; en 1762,
Ba bi lo nia pu so fin, rei nan do Ha m mu ra bi, a la in de pen den cia
de Lar sa.

An tes de ocu par nos de la his to ria po lí ti ca del pe río do pa leo‐ 
ba bi ló ni co he mos de plan tear una se rie de cues tio nes que se re‐ 
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fie ren a la re la ción en tre po bla ción se den ta ria y po bla ción nó‐ 
ma da. En el pe río do pa leo ba bi ló ni co las fuen tes re gis tran co mo
en nin gún otro pe río do la im por tan cia del ele men to nó ma da.
Por otra par te, nos in te re sa más dar una vi sión to tal de la si tua‐ 
ción po lí ti ca de Me so po ta mia que una des crip ción mi nu cio sa
—y tal vez fa ti go sa— de la his to ria de ca da di n as tía lo cal. En el
se gun do apar ta do de es te ca pí tu lo nos ocu pa re mos de los au‐ 
gu rios pa leo ba bi ló ni cos y de su con te ni do, que es su ma men te
ca rac te rís ti co de la his to ria de es te tiem po.

II.  LOS NÓ MA DAS EN EL PE RIO DO PA LEO BA BI LÓ NI CO

El pa pel de los nó ma das se mi tas en la his to ria de Me so po ta‐ 
mia de be ser va lo ra do en to da su im por tan cia, co mo ya he mos
re pe ti do va rias ve ces. Las fuen tes su me rias re ú nen a to das las
tri bus nó ma das ba jo el nom bre ge né ri co de mar tu. A es te tér‐ 
mino co rres pon de en los tex tos aca dios el tér mino amu rrum.
Am bos nom bres de ben ser com pren di dos en un sen ti do his tó‐ 
ri co: se trans mi tían de ge ne ra ción en ge ne ra ción, y ello sig ni fi‐ 
ca que con to da se gu ri dad mar tu o amu rrum no de sig na ba
siem pre a la mis ma tri bu o al mis mo gru po de tri bus. Qui zá la
po bla ción se den ta ria uti li za ra un nom bre tri bal pa ra to das las
tri bus en ge ne ral. Tan to en el Pr óxi mo Orien te co mo en Eu ro‐ 
pa exis ten nu me ro sos pa ra le los a es tas ex ten sio nes se mán ti cas
en con cep tos étni cos. Por ejem plo, el tér mino cas te llano ale mán

o el fin lan dés sak sa (con igual sig ni fi ca do), o bien el si rio ṭa y yā‐ 

yā (cier ta tri bu ára be) pa ra los ára bes en ge ne ral. El tes ti mo nio
más an ti guo del tér mino mar tu es tá con te ni do en da tos so bre
los pun tos car di na les en con tra tos de com pras in mo bi lia rias de
la épo ca di nás ti ca  III. La pa la bra tum-mar-tu (=  vien to de los
Mar tu) de sig na la di rec ción oes te o, más exac ta men te, su roes te
(de acuer do con la orien ta ción pe cu liar que se da ba a la ro sa de
los vien tos en Me so po ta mia[72]). Sha rka lisha rrī de Akkad lu chó
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contra los nó ma das amo rreos en la sie rra de Ba sar, hoy Je bel
Bis h rī, que se ex tien de en tre el Éu fra tes y Pal mi ra. Tam bién se
lla ma mar tu a los nó ma das que con tri bu ye ron de ci si va men te a
la caí da de la III di n as tía de Ur. En el pe río do pa leo ba bi ló ni co
sur gen en to da Me so po ta mia di n as tías lo ca les cu yos fun da do‐ 
res —a juz gar por sus nom bres— no son aca dios, sino miem‐ 
bros de una ca pa se mi ta no-aca dia: Na plā num de Lar sa, Su‐ 
mua bum de Ba bi lo nia, As h du nia rim de Kish, Yakh zir’el de Ka‐ 
za llu y otros. El edic to de Am mīṣa du qa de Ba bi lo nia 
(1646-1626) se di ri ge a la po bla ción del es ta do ba bi ló ni co lla‐ 
mán do los «aca dios y amo rreos».

Nos in te re sa sa ber has ta qué pun to los nó ma das del ter cer
mi le nio y de los pri me ros si glos del se gun do mi le nio for ma ban
un gru po étni co más o me nos com pac to, co mo los aca dios, los
ara meos y los ára bes. Ya plan tea mos es ta cues tión más arri ba
cuan do di ji mos que la in va sión de los se mi tas nó ma das en el
cre cien te fér til ha bía se gui do un cier to rit mo cro no ló gi co. La
cues tión es fun da men tal men te lin güís ti ca. ¿Có mo se in ser ta la
len gua de los nó ma das amo rreos en la pa no rá mi ca to tal que
po see mos de las len guas se mi tas? El aná li sis se apo ya úni ca‐ 
men te en al gu nos nom bres de per so na y en los po cos tér mi nos
que pe ne tra ron en el aca dio du ran te la épo ca pa leo ba bi ló ni ca.
No exis ten tex tos en la len gua de los nó ma das. Al es ta ble cer se,
adop ta ron la len gua es cri ta aca dia y no tar da ron en re nun ciar
tam bién a su len gua ha bla da pa ra pa sar se al aca dio. Los nom‐ 
bres de per so na amo rreos cons ti tu yen una bue na ba se pa ra el
aná li sis lin güís ti co, ya que abun dan los nom bres en for ma de
fra se (del ti po «el dios NN ha da do») y que, ge ne ral men te, es‐ 
tán muy cer ca de la len gua ha bla da con tem po rá nea. La len gua
de los amo rreos tie ne, du ran te el pri mer cuar to del se gun do
mi le nio, gran pa re ci do con las len guas del lla ma do «gru po lin‐ 
güís ti co ca na neo», al que per te ne cen el he breo, el fe ni cio y qui‐ 
zá tam bién —pues es te ma que si gue en dis cu sión— la len gua
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de Uga rit. Por es ta ra zón se ha ge ne ra li za do en tre al gu nos his‐ 
to ria do res la de no mi na ción de «ca na neos» pa ra los nó ma das
de Me so po ta mia del pe río do pa leo ba bi ló ni co. El tér mino es
equí vo co, ya que se pue de aso ciar con el país de Ca naán y sus
ha bi tan tes, pe ro en un sen ti do ex clu si va men te lin güís ti co su
uti li za ción es acep ta ble. El tér mino «amo rreo», en cam bio, co‐ 
rres pon de al uso in dí gena, aun que ca re ce de re le van cia des de el
pun to de vis ta lin güís ti co.

Los ar gu men tos que apo yan la re la ción de la len gua de los
nó ma das de los si glos XX a XVII con la ra ma «ca na nea» de la fa‐ 
mi lia lin güís ti ca se mi ta tam bién va len pa ra los nó ma das de la
épo ca de Ur III. La in ves ti ga ción, sin em bar go, aún no ha lle ga‐ 
do a un acuer do so bre es te pun to. Al gu nos creen po der de mos‐ 
trar que la len gua de los nó ma das amo rreos de Ur III se apar ta
de la ra ma ca na nea. El tér mino «ra ma» im pli ca siem pre la exis‐ 
ten cia de va rios dia lec tos que pue den di fe rir en tre sí. El ára be
ac tual cons ti tu ye el me jor ejem plo de va rie dad dia lec tal den tro
de una ra ma lin güís ti ca con ba se co mún. Ba sán do se en es te
ejem plo pue de de fen der se sin gran des di fi cul ta des la exis ten cia
de una ra ma ca na nea den tro de la fa mi lia se mi ta, a la que per te‐ 
ne ce tam bién la len gua de los nó ma das amo rreos. Sin em bar go,
no po de mos es ta ble cer la iden ti dad lin güís ti ca de los nó ma das
de la pri me ra épo ca di nás ti ca y de la épo ca de Akkad apo yán‐ 
do nos en an tro pó ni mos, ya que no co no ce mos nin gún ejem plo
de los pri me ros.

Al tra tar del ori gen de los nó ma das no de be mos ima gi nar
que, en la Edad An ti gua, Ara bia era co mo hoy una gran re ser va
de be dui nos. El no ma dis mo a gran es ca la no exis te más que a
par tir de la do mes ti ca ción del ca me llo, ha cia fi nes del se gun do
mi le nio. Los nó ma das pas to res de re ba ños de ove jas y ca bras
no po dían ha cer mar chas de más de un día, en tre un abre va de‐ 
ro y otro. Las re gio nes de pas to reo de los nó ma das se mi tas del
ter cer y se gun do mi le nio se ha lla ban en las es te pas li mí tro fes
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del cre cien te fér til y de Si ria. El cur so de la mi gra ción co rres‐ 
pon día al cam bio re gu lar de pas tos a lo lar go de las es ta cio nes
del año, du ran te el cual los re ba ños se mo vían de acuer do con
la si tua ción de los pas tos. La tras hu man cia y la vi si ta obli ga da a
los mer ca dos (pa ra in ter cam biar ha ri na, uten si lios do més ti cos
y de ca za, etc.) con du je ron al con tac to con los se den ta rios. Mo‐ 
vi mien tos mi gra to rios de ma yor en ver ga du ra, pro ce den tes de
las es te pas, in va dían Me so po ta mia, ge ne ral men te por dos «bre‐ 
chas»: una de ellas se sitúa en el cur so me dio del Éu fra tes; la
otra más al sur, apro xi ma da men te a la al tu ra de Si ppar. En el
nor te la ru ta, cru zan do el Éu fra tes, con du cía a la re gión del
Khā būr y al lí mi te sur de las «Tie rras Al tas». Las ca de nas mon‐ 
ta ño sas del nor te y del es te for ma ban un obs tá cu lo in fran quea‐ 
ble pa ra las in va sio nes nó ma das. Has ta hoy, los nó ma das nun ca
han pe ne tra do en las mon ta ñas de Ana to lia o del Irán. Por su
par te, los pue blos de las mon ta ñas ofre cie ron re sis ten cia a las
tri bus nó ma das, que fue ron des via das ha cia el su res te, en di rec‐ 
ción a Ba bi lo nia y la re gión del Di yā la. Des pués de cru zar el
Éu fra tes a la al tu ra de Si ppar, los nó ma das en tra ban en los te‐ 
rri to rios al es te del Ti gris y al sur del Di yā la, que en el se gun do
mi le nio se lla ma ba Ya mu tbal. Allí cons ti tuían una ame na za
cons tan te pa ra el flan co nor te de Ba bi lo nia, pe ro tam bién pa ra
las ciu da des de la re gión del Di yā la.

El mo vi mien to mi gra to rio de los nó ma das no es ta ba úni ca‐ 
men te de ter mi na do por la bús que da de pas tos, aun que la su‐ 
per po bla ción de las es te pas, la fal ta de abre va de ros y la ex pul‐ 
sión de las tri bus más dé bi les por las más fuer tes fue ron —y si‐ 
guen sien do— fac to res de ci si vos en el mo vi mien to mi gra to rio.
Las ex pe di cio nes de ra pi ña, el sa queo de los pue blos de la po‐ 
bla ción se den ta ria fue ron en to dos los tiem pos los idea les de
los nó ma das. Sin em bar go, no pue de ha blar se de una am bi ción
de tie rras, en el sen ti do de que el nó ma da de sea ra po seer tie rra
de cul ti vo: el mo do de vi da se den ta rio traía con si go un tra ba jo
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des acos tum bra do. En el fon do, el he cho de asen tar se fue siem‐ 
pre un pro ce so im pues to. En unos ca sos la mi se ria obli ga ba a
los nó ma das a po ner se al ser vi cio de los se den ta rios; en otros,
un so be rano se den ta rio re clu ta ba mer ce na rios nó ma das que
re ci bían en pa ga una par te del bo tín y tie rra en feu do. El pa so
del mo do de vi da nó ma da al mo do de vi da se den ta rio se po día
de sa rro llar de mo do di fe ren te en una mis ma tri bu. Unas ve ces
to da una tri bu en tra ba en el ra dio de atrac ción de vi da se den ta‐ 
ria; otras la tri bu se di vi día, per ma ne cien do una par te al cui da‐ 
do de los re ba ños, mien tras la otra pa sa ba a ser vir a los se den‐ 
ta rios.

Los tex tos pa leo ba bi ló ni cos no ha blan só lo de los «nó ma‐ 
das» en ge ne ral, sino que ci tan los nom bres de al gu nas tri bus.
Si, apo yán do nos en es tos tex tos, ins cri bi mos los nom bres de las
tri bus en un ma pa de Me so po ta mia, re sul ta rá una ima gen de
gran com ple ji dad, que nos re cor da rá a los ma pas que re gis tran
las re gio nes de pas to reo de las tri bus ára bes mo der nas. Una de
las más im por tan tes tri bus amo ri tas ci ta das en los ar chi vos de
Ma ri es la de los am nā num. Los am nā num apa re cen an te las
mu ra llas de Uruk. El rey Shīnkās hid de Uruk (ha cia 
1865-1835) re fie re que gen tes am nā num y yakh ru rum (tam bién
és tas ates ti gua das en Ma ri) acam pan an te Uruk. En la épo ca
pos te rior a Ha m mu ra bi de Ba bi lo nia, dos arra ba les de Si ppar
re ci bie ron el nom bre de las tri bus am nā num y yakh ru rum.

Los am nā num, yakh ru rum y ubra būm per te ne cían al gran
gru po de tri bus de los Mā rū-Ya mī na o, co mo ellos se lla ma ban
en su len gua, Bi nū-Ya mī na. El nom bre sig ni fi ca «hi jos del sur»
y es tá en re la ción con el nom bre «Ben ja mín», del An ti guo Tes‐ 
ta men to. Otro gru po de tri bus ci ta do es pe cial men te en los ar‐ 
chi vos de Ma ri es el de los kha neos (khanū). Al con tra rio de los
«ben ja mi ni tas», eran alia dos de los se den ta rios. El es tre cho
con tac to tu vo co mo re sul ta do que el tér mino kha neo, en el uso
lin güís ti co de Ma ri, de sig na ra a me nu do a los miem bros de las



202

tro pas mer ce na rias nó ma das al ser vi cio del rey de Ma ri. Así co‐ 
mo exis ten pa ra le los en mu chos idio mas pa ra la ex ten sión se‐ 
mán ti ca que ana li za mos más arri ba (amu rrum > «nó ma da»),
tam bién exis ten ejem plos de re duc ción se mán ti ca de un nom‐ 
bre de tri bu o pue blo (khanū > «mer ce na rios»).

La or ga ni za ción tri bal de los nó ma das amo rreos, se gún po‐ 
de mos co le gir, co rres pon día con bas tan te exac ti tud a la or ga ni‐ 
za ción de una tri bu be dui na mo der na. A la ca be za de la tri bu
es ta ba el je que, que en aca dio se lla ma ba abum, «pa dre». A me‐ 
nu do en contra mos un tér mino de la len gua nó ma da, su gā gum,
usa do en es te mis mo sen ti do. Pa ra de sig nar a los «an cia nos» de
la tri bu los tex tos aca dios uti li zan la mis ma pa la bra que de sig na
a los «an cia nos» de una ciu dad. En el mo men to en que una tri‐ 
bu se po nía al ser vi do de un rey se den ta rio, el je que era res pon‐ 
sa ble de la con duc ta de sus su bor di na dos. Las fa mi lias de los je‐ 
ques te nían re la cio nes es tre chas con los se den ta rios y acu mu la‐ 
ban ex pe rien cias de ci si vas pa ra las usur pa cio nes pos te rio res.
Car tas de Ma ri mues tran que a me nu do el so be rano se den ta rio
te nía que uti li zar mé to dos muy di plo má ti cos con un je que si
que ría evi tar una su ble va ción de las tri bus.

Un tes ti mo nio elo cuen te de la im por tan cia de la tri bu de los
kha neos en la re gión del cur so me dio del Éu fra tes es una car ta
di ri gi da a Zi m rī lim (1782-1759), rey de Ma ri, en la que se di ce:
«Guar de mi se ñor su dig ni dad real. Si eres rey de los kha neos,
eres en se gun do lu gar rey de los aca dios. No va ya mi se ñor con
ca ba llos, sino en un ca rrua je con mu las». Aquí tras lu ce la preo‐ 
cu pa ción por guar dar las cos tum bres de la ca pa aca dia, mi no ri‐ 
ta ria en ese mo men to. Zi m rī lim per te ne cía a una di n as tía de
ori gen nó ma da, co mo tam bién el au tor de la car ta, el pre fec to
de pa la cio Bakh dī lim.

Has ta aho ra no pue de se guir se pa so a pa so el as cen so de nin‐ 
gún usur pa dor de ori gen nó ma da a so be rano de una ciu dad y
fun da dor de una di n as tía. Pa ra ello se rían ne ce sa rios de ta lla dos
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da tos bio grá fi cos. Co no ce mos cier tos he chos con cre tos, co mo,
por ejem plo, que de ter mi na do per so na je de nom bre amo rreo
hi zo gra bar en una ciu dad fór mu las cro no ló gi cas pro pias, y que
en sus ins crip cio nes se lla ma ba «rey de la ciu dad». Pe ro no ca‐ 
be pen sar que un je que nó ma da lle ga ra a rey sin ha ber ad qui ri‐ 
do un buen co no ci mien to de la ci vi li za ción y de las for mas de
vi da se den ta rias. In te re san te es la fi gu ra de Ku dur ma buk, que
ins tau ró en 1834 a su hi jo Wa ra d sīn en el trono de Lar sa. Ku‐ 
dur ma buk lle va, co mo su pa dre Si m tis hi lkhak, un nom bre ela‐ 
mi ta, pe ro su tí tu lo de «je que de Ya mu tbal» (y tam bién «je que
de los amo rreos») re ve la que no fue en nin gún ca so ela mi ta. Su
hi jo Wa ra d sīn y el her ma no y su ce sor de és te, Rī msīn, lle van
nom bres aca dios. Ku dur ma buk de bió per te ne cer a una fa mi lia
de je ques, es ta ble ci da des de va rias ge ne ra cio nes en Ya mu tbal y
que es ta ba al ser vi cio de los ela mi tas ve ci nos, es de cir, que se
ha lla ba con ellos en una re la ción de va sa lla je pa re ci da a la de
los je ques kha neos en Ma ri. Ku dur ma buk hi zo con sa grar a su
hi ja sacer do ti sa ēn del dios de la lu na, con el nom bre de Ena ne‐ 
du, apo yán do se en una an ti gua pre rro ga ti va real. Es to sig ni fi ca
que, a pe sar de su ori gen nó ma da, Ku dur ma buk co no cía bien
las cos tum bres de los se den ta rios.

En Me so po ta mia la ca pa amo rrea se asi mi ló has ta la se gun da
mi tad del se gun do mi le nio a la an ti gua po bla ción se mi ta, adop‐ 
tan do su len gua. En la se gun da mi tad del se gun do mi le nio tu vo
lu gar la in va sión ara mea, que de nue vo afec tó a to do el cre cien‐ 
te fér til. La evo lu ción fue di fe ren te en Si ria y Pa les ti na, don de
pre do mi nó el ele men to ca na neo y, pos te rior men te, el ara meo.

III.  LOS AU GU RIOS PA LEO BA BI LÓ NI COS CO MO RE FLE JO DE SU ÉPO CA

Ya lla ma mos la aten ción so bre la im por tan cia de los tex tos
de au gu rio aca dios al re fe rir nos a las fuen tes de la his to ria del
reino de Akkad. Se tra ta de au gu rios que cons ti tu yen un re fle jo
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de acon te ci mien tos sig ni fi ca ti vos del pa sa do; por ejem plo:
«Cuan do la car ne apa rez ca cre ci da en ‘la puer ta del pa la cio’
(= una par te del hí ga do de la ove ja sa cri fi ca da), en ton ces es un
au gu rio de Shul gi, que hi zo pri sio ne ro a Ta ppa da rakh». Va rios
au gu rios alu den a la muer te mis te rio sa de al gu nos re yes; otros
re cuer dan la ca tás tro fe de Ur, ba jo el rei na do de Ibbīsīn. Los
au gu rios de for mu la ción ge ne ral re fe ri dos al fu tu ro son más
re ve la do res que los re fe ri dos al pa sa do, por ejem plo: «… (aquí
si gue el re sul ta do del aná li sis del hí ga do), en ton ces el prín ci pe
no vol ve rá de la ex pe di ción que va a em pren der». Exis ten in‐ 
nu me ra bles tex tos de es te ti po. Jun to al exa men de las vís ce ras
se prac ti ca el pro nós ti co se gún la reac ción de una go ta de acei te
en agua o se gún el mo vi mien to del hu mo del in cien so. Los au‐ 
gu rios dan un ex pre si vo re fle jo de la si tua ción po lí ti ca, eco nó‐ 
mi ca y a ve ces so cial del tur bu len to pe río do pa leo ba bi ló ni co.
Su va lor re si de pre ci sa men te en su ca rác ter ge ne ral —en
contras te con los au gu rios que se re fie ren a un ca so de ter mi na‐ 
do—. Los au gu rios con fir man a me nu do las con clu sio nes que
saca mos de los do cu men tos más vi vos (por no ser ten den cio‐ 
sos) del pe río do pa leo ba bi ló ni co: las car tas.

El te ma del ase si na to o de la des ti tu ción del rey apa re ce con
mu cha fre cuen cia. La mo nar quía pa leo ba bi ló ni ca, cu yo po der
lle gó a ser en un mo men to in fe rior al de los en si de Ur III, es ta‐ 
ba en gra ve pe li gro. Los au gu rios re la tan que «un dig na ta rio
ase si na rá al rey» o que «el he re de ro del rey ase si na rá a su pa dre
y se apo de ra rá del trono», o que «el vi sir ocu pa rá el trono de su
se ñor». Tam bién el «gran vi sir» o los «ofi cia les del rey» po dían
ser sus ase si nos. A ve ces el rey se im po ne a sus ene mi gos en el
país: «el rey se rá des te rra do, pe ro se re co bra rá en un dis tri to»;
«so bre el país que se ha le van ta do contra su pas tor, el pas tor se
im pon drá». A es to se contra po ne el au gu rio si guien te: «el rey
mo ri rá de la muer te que le ha des ti na do su dios y un dig na ta rio
go ber na rá el país», co mo ex cep ción pa cí fi ca, ya que pre su po ne
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la muer te na tu ral del so be rano. Tam bién en el sec tor su bor di‐ 
na do hu bo re vuel tas: «Los ha bi tan tes de un dis tri to ex pul sa rán
a su al cal de». Pe ro el rey cas ti ga ba a sus ser vi do res: «el rey des‐ 
ti tui rá a su gran vi sir», «el rey sa ca rá los ojos a un ser vi dor del
pa la cio».

Los cons tan tes vi ra jes que te nían lu gar en las coa li cio nes du‐ 
ran te la gue rra se re fle jan en au gu rios co mo «las tro pas alia das
aban do na rán al prín ci pe» o «mi alia do se pa sa rá al ene mi go».
Por to das par tes sur ge la trai ción: «El Gran de del Ce rro jo abri‐ 
rá las puer tas de tu ciu dad (al ene mi go)»; «sal drá un es pía…»,
«uno de los que es tán con el rey ha rá lle gar al ene mi go el se cre‐ 
to del rey»; «un dig na ta rio hui rá». Tí pi ca de la gue rra en tre dos
te rri to rios ve ci nos es la fra se «el ene mi go car ga rá ce ba da en un
bar co y se la lle va rá co mo bo tín». Nos en contra mos an te una
«ra z zia» nó ma da, tras la da da a las for mas de vi da se den ta rias.
La ra pi dez con que una ciu dad po día cam biar de se ñor se de‐ 
mues tra en que «la ima gen que el rey ha man da do ha cer, otro la
lle va rá (co mo ofren da vo ti va al tem plo)». Es to in di ca que ha bía
usur pa ción de mo nu men tos, es de cir, in ten tos de trans fe rir a
una se gun da per so na los efec tos má gi cos de una ofren da he cha
por otra.

Aun que se cons ta ta ba que «dos paí ses se de vo ran mu tua‐ 
men te», se te nía es pe ran za de que «los re yes ene mis ta dos ha‐ 
rán la paz y su país vi vi rá se gu ro». Se año ra ban los pa sa dos
tiem pos de paz y se de cía «rei na rá un rey de Su mer» o «apa re‐ 
ce rá un rey de la to ta li dad».

En los tex tos de los au gu rios se in tro du ce de vez en cuan do
la ch ro ni que scan da leu se: «El sacer do te san gu ten drá rei te ra das
re la cio nes con la sacer do ti sa ēn»; «una sacer do ti sa ēn pe ca rá
una y otra vez en se cre to contra el ta bú, la des cu bri rán y la
que ma rán»; «una hi ja del rey se rá pros ti tu ta».
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Nu me ro sos au gu rios pro fe ti za ban fe nó me nos na tu ra les y
ca tás tro fes: eclip ses de sol y de lu na, ca lor, frío, nie ve (!?), fue go,
rup tu ra de di ques, inun da cio nes, pla gas de lan gos ta y sus con‐ 
se cuen cias —ma las co se chas, ham bre, ca res tía, etc.—. A pe sar
de ha ber au gu rios que se re fie ren a la vi da fa mi liar, hay re la ti‐ 
va men te po cos da tos so bre las re la cio nes en tre súb di tos y es ta‐ 
do: «El hom bre re ci bi rá con ten to en su ca mino al pa la cio», «su
con trin can te se rá de rro ta do en el pa la cio» (re fe ren cia a la ju ris‐ 
dic ción del rey o del fun cio na rio del dis tri to), «pa ra el mus hkē‐ 

num (pre di ce el orá cu lo) el pa la cio dis pon drá des de aho ra de su
ca sa y de sus po se sio nes do més ti cas» (el mus hkē num, en el pe‐ 
río do pa leo ba bi ló ni co, de bía ser una es pe cie de sier vo del pa la‐ 
cio[73]). El au gu rio «epi de mia en tre las gen tes khup shum» in di ca
la exis ten cia de una cla se so cial in fe rior que no pue de iden ti fi‐ 
car se.

IV.  LAR SA, ISIN, URUK, BA BI LO NIA Y ES H NUN NA EN EL SI GLO XIX

Gun gu num de Lar sa (1932-1906), que arre ba tó a Li pi tes h tar
de Isin (1934-1924) el puer to de Ur, tan im por tan te pa ra el co‐ 
mer cio con el sur, fue el pri mer rey de la di n as tía de Lar sa. Su
su bi da al po der se de sa rro lló, co mo vi mos, sin cho ques de ci si‐ 
vos con Isin. Aún en Ur, Li pi tes h tar hi zo ele gir a su hi ja En nin‐ 
sun zi sacer do ti sa ēn del dios de la lu na, con ayu da de los orá cu‐ 
los. Es te car go es ta ba ocu pa do des de la épo ca de Akkad por
prin ce sas rea les. Dos años más tar de Gun gu num hi zo que En‐ 
nin sun zi fue ra con fir ma da en su car go. Ur ni nur ta de Isin 
(1923-1896), su ce sor de Li pi tes h tar, hi zo una ofren da en Ur,
se gún re la tan do cu men tos ad mi nis tra ti vos de Ur; es de cir, to‐ 
da vía se preo cu pa ba del cul to de es ta ciu dad cuan do ya no per‐ 
te ne cía a su es ta do. En sus tí tu los los re yes de Isin man tu vie ron
du ran te ca si un si glo —has ta En lil bā ni (1860-1837)— la fic ción
de que Ur per te ne cía a su es ta do. En rea li dad Isin per dió, des‐ 
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pués del rei na do de Li pi tes h tar, to da im por tan cia co mo es ta do
cen tral de Ba bi lo nia y su ce sor del reino de Ur III.

Ur ni nur ta era un ad ve ne di zo en la di n as tía de Isin, que ge‐ 
nea ló gi ca men te no te nía na da que ver con sus an te ce so res. No
co no ce mos los de ta lles de su su bi da al po der. Su nom bre es su‐ 
me rio, pe ro es to no nos di ce na da so bre el ori gen del rey. La
ono más ti ca su me ria ha bía si do adop ta da ha cía si glos por la ca‐ 
pa aca dia de Ba bi lo nia. Hay po cos da tos so bre los veintio cho
años del rei na do de Ur ni nur ta. Des de el pun to de vis ta his tó ri‐ 
co-ju rí di co es in te re san te un do cu men to so bre un pro ce so por
ho mi ci dio, que en el rei na do de Ur ni nur ta se lle vó an te el co le‐ 
gio su pre mo de jue ces de Ni ppur. Co mo el tex to es tá con ser va‐ 
do en va rias co pias del si glo XVI II te ne mos que su po ner que las
es cue las de es cri bas le atri bu ye ron va lor li te ra rio.

Gun gu num em pren dió una cam pa ña contra Ans han, con ti‐ 
nuan do la tra di cio nal po lí ti ca de agre sión contra el Elam. Una
ta bli lla de Su sa lle va la fe cha 16 de Gun gu num. Por tan to, Su sa
per te ne ció a Lar sa al me nos du ran te ese año. Cin co de las fe‐ 
chas anua les de Gun gu num re gis tran la cons truc ción y la am‐ 
plia ción de ca na les, lo cual re fle ja la am plia ta rea de reor ga ni‐ 
za ción em pren di da por Gun gu num en sus es ta dos. Tam bién
sus su ce so res se de di ca ron con ahín co a la con ser va ción y am‐ 
plia ción de la red de ca na les.

Las hos ti li da des en tre Isin y Lar sa es ta lla ron lo más tar de en
el año 8 de Abi sarē (1898), ya que el año si guien te lle va el nom‐ 
bre de una vic to ria de Lar sa so bre Isin. Por otra par te, Būr sīn
de Isin (1895-1874) se apo de ró de Ur du ran te unos me ses del
año 1895. Aun que la si tua ción no es ta ba con so li da da en am bos
ban dos, el pe río do se ca rac te ri za en ge ne ral por la pre pon de‐ 
ran cia cre cien te de Lar sa. Ba jo Su mu’el (1894-1866), el es ta do
de Lar sa se ex ten dió en al gu nos mo men tos has ta Ba bi lo nia del
Nor te, ex cep tuan do el te rri to rio de Isin. Ba jo Nū ra dad de Lar sa
(1865-1850), el gé ne ro li te ra rio del himno al rey, cul ti va do en
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Isin ba jo Ur ni nur ta y sus su ce so res, fue in tro du ci do por Lar sa.
Es ta in no va ción tal vez se re la cio ne con la con quis ta de Ni ppur
por Su mu’el en el pe núl ti mo año de su rei na do. Al apo de rar se
de Ni ppur, Lar sa te nía en sus ma nos el cul to del dios En lil. 
Su mu’el es tam bién el pri mer —y úni co— rey de Lar sa an te rior
a Rī msīn que fue di vi ni za do. Sin em bar go, Lar sa no pu do con‐ 
ser var Ni ppur. Has ta la épo ca de Rī msīn, Ni ppur fue un mo ti vo
de dis cor dia cons tan te en tre Isin y Lar sa. A pe sar de su po si‐ 
ción re la ti va men te des ta ca da, Lar sa no pu do per mi tir se una
po lí ti ca de gran es ta do —la ex pan sión de Gun gu num ha cia
Elam no de be ser in ter pre ta da co mo tal—. En Ba bi lo nia del
Nor te exis tía des de 1894 un es ta do in de pen dien te de Ba bi lo nia
que pron to se ane xio nó al nor te de Si ppar. Kish, si tua do a
15 km al no res te de Ba bi lo nia, ca yó de fi ni ti va men te en po der
de Ba bi lo nia du ran te el rei na do de Su mu la’el (1880-1845). En
Ka za llu y Ma rad, en Mal gium (a ori llas del Ti gris, pr óxi mo a la
des em bo ca du ra del Di yā la), en Ki su rra (30 km al sur de Isin) y
en otras ciu da des rei na ban mo nar cas in de pen dien tes. En la re‐ 
gión del Di yā la do mi na ba Es h nun na, pe ro en la épo ca de 
Su mu la’el, Tu tub (rui na Kha fā jī D), don de exis tió en los pe río‐ 
dos II y III de la épo ca pro to di nás ti ca un gran «tem plo oval», se
in de pen di zó. Du ran te el si glo  XIX el ma pa de Ba bi lo nia se fue
frag men tan do más y más. Un es ta do so lo era in ca paz de em‐ 
pren der una cam pa ña mi li tar, a no ser que se con ten ta ra con
bre ves in cur sio nes de ra pi ña en te rri to rios ve ci nos. Co mo ya
en la épo ca pro to di nás ti ca, la coa li ción era el me dio ade cua do
pa ra lle var a ca bo con éxi to em pre sas de al gu na en ver ga du ra.

El cri te rio por el que se es ta ble ce la in de pen den cia de un
«es ta do» es la da ta ción de los do cu men tos con fe chas pro pias y
el he cho de que el ju ra men to de los do cu men tos se pres te en
nom bre del so be rano lo cal. Hay ca sos en que un do cu men to ju‐ 
rí di co con tie ne el ju ra men to en nom bre del mo nar ca lo cal, pe‐ 
ro es tá fe cha do con las fór mu las del es ta do ve cino. Tam bién se
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da el ca so en que, jun to a la fór mu la de da ta ción lo cal y el nom‐ 
bre del rey lo cal, apa re ce un ju ra men to en nom bre de un mo‐ 
nar ca «ex tran je ro». Es tos ca sos se de ben a que la ciu dad en
cues tión go za ba de una in de pen den cia re la ti va.

Uruk en tró a for mar par te del con cier to de es ta dos ba bi ló ni‐ 
cos ha cia 1860, des pués de ha ber se se pa ra do de Isin. Shīnkās‐ 
hid, «rey de los nó ma das am nā num», fun dó una di n as tía que
lle gó has ta Ir da ne ne, de rro ta do en 1809 por Rī msīn de Lar sa.
Seis años más tar de Uruk ca yó en po der de Lar sa. El te rri to rio
de Uruk no era muy gran de, pe ro la ciu dad pa re ce que man te‐ 
nía una alian za só li da con Ba bi lo nia. Su mu la’el de Ba bi lo nia
contra jo ma tri mo nio con una hi ja de Shīnkās hid y una car ta de
Anam de Uruk (ha cia 1821-1817), di ri gi da al prín ci pe he re de ro
de Ba bi lo nia, Sīn muba lliṭ, ha bla de la bue na amis tad que «des‐ 
de los días de Shīnkās hid» unía a las dos ciu da des. Uruk, si tua‐ 
do a 30 km de Lar sa, úni ca men te po día man te ner se in de pen‐ 
dien te si la ex pan sión de Lar sa ha cia el nor te se efec tua ba a lo
lar go del Ti gris y no Éu fra tes arri ba.

No te ne mos una idea muy pre ci sa del sis te ma flu vial y de ca‐ 
na les que exis tía en la mi tad del si glo XIX. Hay da tos pa ra su po‐ 
ner que en la épo ca de Nū ra dad de Lar sa (1865-1850) hu bo una
inun da ción ca tas tró fi ca que al te ró el cur so del Ti gris. Una ins‐ 
crip ción de Nū ra dad re la ta: «Cuan do (Nū ra dad) fue be nig no
con Ur, cuan do su pri mió el mal y las que jas al dios del sol y
asen tó a los ha bi tan tes dis per sos (de Lar sa)». La «dis per sión»
de la po bla ción se den ta ria alu de a la emi gra ción de las gen tes
es ta ble ci das e in clu so a su vuel ta a la vi da nó ma da al ver se cor‐ 
ta das sus fuen tes de agua ha bi tua les. En el pró lo go al có di go de
Ha m mu ra bi se ha lla un pa sa je pa re ci do. El rey se atri bu ye ha‐ 
ber «reu ni do a los ha bi tan tes di se mi na dos de Isin». La his to ria
del Iraq en el pa sa do si glo re gis tra un ca so en el que los ha bi‐ 
tan tes de las ori llas del Éu fra tes tu vie ron que aban do nar su ciu‐ 
dad por que el río ha bía al te ra do su cur so al nor te de ella. Una
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inun da ción pro vo ca da por el des hie lo en las mon ta ñas po día
oca sio nar fá cil men te ca tás tro fes de es te ti po. El sis te ma de di‐ 
ques de la épo ca no re sis tía siem pre el em pu je de las aguas. A
es to se aña de que am bos ríos acu mu lan en su des cen so gran
canti dad de se di men tos y que, en con se cuen cia, el le cho del río
cre ce cons tante men te. Los au gu rios ba bi ló ni cos ha blan a me‐ 
nu do de ro tu ras de di ques. Ba jo el su ce sor de Nū ra dad, Sī ni‐ 
ddi nam (1849-1843), ha lla mos una alu sión más ex plí ci ta a la
po si ble al te ra ción del cur so del río: «An y En lil me han en car‐ 
ga do… ca var el Ti gris y res ta ble cer lo». Sī ni ddi nam pre ten día
«ca var» el Ti gris, que trans cu rría en su tiem po más al oes te que
hoy, es de cir, in ten ta ba di ri gir el cur so del río a su an ti guo le‐ 
cho, em pre sa que con fir ma la fe cha 2 de Sī ni ddi nam «año: el
Ti gris fue ca va do».

En Ba bi lo nia se es ta ble ció una di n as tía amo rrea ya una ge‐ 
ne ra ción an tes de Shīnkās hid de Uruk. La tra di ción pos te rior
con si de ró fun da dor de la di n as tía a Su mu la’el (1880-1845), pe‐ 
ro el ver da de ro ini cia dor fue Su mua bum (1894-1881). No sa‐ 
be mos na da de sus cir cuns tan cias ni de su ori gen. La mis ma
fal ta de da tos ca rac te ri za la his to ria de Ba bi lo nia en la épo ca
que va de Ibbīsīn a Su mua bum. Ba jo la III di n as tía de Ur, Ba bi‐ 
lo nia fue se de de un en si. Pos te rior men te per te ne ció con to da
pro ba bi li dad al es ta do de Isin y más tar de qui zá a Kish. En tre
to das las di n as tías amo rreas del pe río do pa leo ba bi ló ni co, la
I  di n as tía de Ba bi lo nia fue la más fiel a la ono más ti ca «ca na‐ 
nea». De sus on ce re yes só lo el cuar to y el quin to —Apil sīn y
Sīn muba lliṭ— lle van nom bres aca dios. Has ta la épo ca de Ha m‐ 
mu ra bi, Ba bi lo nia só lo fue uno más de los es ta dos ba bi ló ni cos
del nor te e in clu so du ran te los pri me ros trein ta años del rei na‐ 
do de Ha m mu ra bi de pen dió de la po lí ti ca tra di cio nal de pac tos.
Co mo Isin y Lar sa, pe ro a di fe ren cia de ciu da des co mo Kish,
Uruk y Ur, Ba bi lo nia ca re cía de un pa sa do bri llan te. Sin em bar‐ 
go, así co mo Isin o Lar sa no tras la da ron su re si den cia a la fa‐ 
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mo sa Ur, tam po co los re yes de Ba bi lo nia re nun cia ron a su ca‐ 
pi tal des pués de la con quis ta de Kish.

En el cur so me dio del Éu fra tes y en Si ria tam bién hay que
su po ner que exis tie ron va rios rei nos pe que ños du ran te el si‐ 
glo XIX. Fren te a lo que su ce de en Asi ria, las pri me ras fuen tes
es cri tas que in for man so bre Ma ri no apa re cen has ta fi nes del
si glo XIX. Yakh dun lim (ha cia 1825-1816) fue rey de Ma ri an tes
de que Sha ms hīa dad con quis ta ra la ciu dad. Yakh dun lim fue pa‐ 
dre de Zi m rī lim, que más tar de ex pul só a Yas makha dad, hi jo de
Sha ms hīa dad, de Ma ri. Ya ggid lim, pa dre de Yakh dun lim, fue
con tem po rá neo y alia do de Ilaka bka buhu, pa dre de Sha ms hīa‐ 
dad. Tan to la di n as tía de Ya ggid lim co mo la de Ilaka bka buhu
son de ori gen amo rreo. Una ins crip ción que man dó gra bar
Yakh dun lim con mo ti vo de la cons truc ción del tem plo de Sha‐ 
mash de Ma ri men cio na una ex pe di ción al Me di te rrá neo y el
so me ti mien to de un país de la cos ta me di te rrá nea. El ob je ti vo
de es ta em pre sa, des cri ta con pa la bras gran di lo cuen tes y en ba‐ 
bi ló ni co an ti guo muy ele gan te, era pro por cio nar a Ma ri ma de‐ 
ra del Tau ro pa ra la cons truc ción. Es ta mos an te un ca so tí pi co
de ex pe di ción de ra pi ña. A la vuel ta, Yakh dun lim fue ata ca do
por tres «re yes» amo rreos (de las tri bus ubra lū, am nā num y ra‐ 
bbū) que re ci bie ron el apo yo del rey de Ya mkhad (reino de Ale‐ 
po). Yakh dun lim pu do re cha zar el ata que. La ten den cia a exa‐ 
ge rar en las ins crip cio nes em pre sas ca ren tes de im por tan cia es
tí pi ca de la épo ca. Con pre fe ren cia se uti li za ba la ter mi no lo gía
de las ins crip cio nes de la épo ca de Akkad. Un rey de Kish, As h‐ 
du nia rim (prin ci pios del si glo XIX), ha bla de una gue rra de ocho
años que tu vo lu gar cuan do «las cua tro zo nas del mun do» se
le van ta ron contra él.

V.  ASI RIA Y ASIA ME NOR
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Ilus hu ma de Asi ria fue nie to de Pu zu ras hs hur e hi jo de Sha‐ 
li m ahum. Con la di n as tía de Pu zu ras hs hur se ini cia en Asi ria
una se rie de re yes aca dios que fue ron des tro na dos por Sha ms‐ 
hīa dad una ge ne ra ción an tes de Ha m mu ra bi. La gran lis ta asi ria
de re yes tam po co re suel ve el pro ble ma de si tuar a los an te ce so‐ 
res de Sha ms hīa dad en re la ción cro no ló gi ca exac ta con Isin y
Lar sa. Tal lis ta fue com pi la da en el si glo  VI II a. C. y la ima gen
con fu sa que trans mi te so bre los co mien zos de la mo nar quía in‐ 
de pen dien te de Asur de mues tra que la me mo ria de los acon te‐ 
ci mien tos que si guie ron al des mo ro na mien to del reino de Ur
(tres si glos an tes) se ha bía bo rra do. El he cho no pue de asom‐ 
brar nos. Al prin ci pio de la lis ta se enu me ra una se rie de re yes
que «aún vi vían en tien das». Qui zá se tra te de una re mi nis cen‐ 
cia de la in va sión de los nó ma das amo rreos; en efec to, los nom‐ 
bres de los re yes «ha bi tan tes de tien das» son en par te ca na neos.
Los an te ce so res in me dia tos de Pu zu ras hs hur lle va ban nom bres
que evi den te men te no son se mi tas. Es tos re yes de bie ron per te‐ 
ne cer a la po bla ción au tóc to na pre se mi ta de Asi ria: los su bar‐ 
teos, es de cir, los ha bi tan tes de Su bar tu. Su bar tu es el nom bre
an ti guo de Asi ria, que ha lle ga do a no so tros ex clu si va men te a
tra vés de fuen tes ba bi ló ni cas. El tér mino se uti li za ba pa ra de‐ 
sig nar tan to a la po bla ción no-se mi ta co mo a la po bla ción asi‐ 
ria (es de cir, se mi ta) del país. Su bar tu no era un tér mino geo‐ 
grá fi co de fi ni do con exac ti tud. Has ta aho ra no se co no cen ins‐ 
crip cio nes de los an te ce so res de Pu zu ras hs hur. Por tan to, ig no‐ 
ra mos has ta qué pun to son fi de dig nos los da tos de la lis ta de
re yes asi ria. Is h bie rra de Isin lu chó contra un en si de Su bar tu,
pe ro no po de mos pre ci sar quién fue.

Sha ms hīa dad (1815-1782) fue, co mo ya di ji mos, hi jo de un
tal Ilaka bka buhu. La in clu sión de es te nom bre, uni do a una se‐ 
rie de an te ce so res, en la lis ta asi ria de re yes (to dos con nom bres
«ca na neos») no su po ne sino un ca pri cho del es cri ba, que qui so
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dar un ár bol ge nea ló gi co a Sha ms hīa dad. Ilaka bka buhu fue un
in sig ni fi can te prín ci pe lo cal de las pro xi mi da des de Ma ri.

La ins crip ción de Ilus hu ma con tie ne, co mo he mos vis to, un
pa sa je se gún el cual el rey de cre tó la exen ción de tri bu tos pa ra
los aca dios, en un te rri to rio que iba des de Ur has ta Asur. De su
an te ce sor, Sha li m ahum, y de los su ce so res se con ser van ins‐ 
crip cio nes en len gua asi ria an ti gua. Sha ms hīa dad, no sien do
asi rio, es cri bía en ba bi ló ni co. El rei na do de Is h me da gan, hi jo de
Sha ms hīa dad, ter mi nó en lu chas por la su ce sión. Salió triun‐ 
fan te de ellas un tal Ada si, que la pos te rior tra di ción «na cio nal»
con vir tió en el fun da dor de la ca sa real asi ria.

Pa ra el co no ci mien to de los asi rios du ran te el si glo  XIX tie‐ 
nen más in te rés que las ins crip cio nes de Asur los tex tos ha lla‐ 
dos en Ka nish, co lo nia co mer cial asi ria de Ca pa do cia, si tua da al
sur del río Ha l ys (hoy, Ki zil Ir mak) y a 20 km apro xi ma da men‐ 
te de Ka y se ri en di rec ción no res te. Los ar chi vos abar can tres
ge ne ra cio nes, em pe zan do a con tar des pués del rei na do de Ilus‐ 
hu ma. De la épo ca de su su ce sor, Iris hum, da ta la co pia de una
ins crip ción de Asur des cu bier ta en Ka nish. Una ta bli lla de ba‐ 
rro con una sen ten cia ju rí di ca de la ciu dad de Asur ofre ce un
sin cro nis mo di rec to, pues es tá se lla da con el se llo de Sha rru‐ 
mkēen, nie to de Iris hum. Ka nish (el nom bre ac tual de la rui na
es Külte pe) fue el cen tro de los co mer cian tes asi rios en Asia
Me nor. La ciu dad era el pun to de in ter sec ción de las vías de co‐ 
mu ni ca ción prin ci pa les y ocu pa ba un lu gar pro mi nen te en tre
las de más ciu da des del es te de Asia Me nor. De Ka nish pro ce‐ 
den va rios mi les de ta bli llas de ba rro en len gua asi ria an ti gua.
Apar te de Ka nish exis tían, por lo me nos, nue ve asen ta mien tos
asi rios más, y diez, o qui zá más, fac to rías me no res, to do ello en
Asia Me nor cen tral u orien tal. Los asen ta mien tos ma yo res se
lla ma ban en aca dio kā rum, que pri me ro sig ni fi có «mue lle, des‐ 
em bar ca de ro» y lue go se uti li zó pa ra de sig nar el mer ca do a
ori llas del río. Más tar de pa só a de sig nar tam bién a los «co mer‐ 
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cian tes» (de una ciu dad). Los asen ta mien tos te nían su pro pia
ju ris dic ción asi ria, con se de en Ka nish. Allí se re sol vían los
plei tos en tre los co mer cian tes o en tre los co mer cian tes y los
«in dí genas». Los asi rios, sin em bar go, no go za ban de sta tus po‐ 
lí ti co pri vi le gia do en Asia Me nor y te nían que pa gar im pues tos
di ver sos a los prín ci pes lo ca les (asi rio, ru bā’um = prín ci pe). Co‐ 
mo mues tran las ex ca va cio nes de Ka nish, la co lo nia asi ria se
en contra ba fue ra de las mu ra llas de la ciu dad. La po bla ción in‐ 
dí gena te nía im por tan tes in te re ses en el co mer cio asi rio y, por
tan to, to le ra ba a los asi rios co mo ex tran je ros ami gos y con tri‐ 
bu yen tes.

La ins ta la ción de la co lo nia ex tran je ra no se res trin gía al ám‐ 
bi to de Asia Me nor. Los co mer cian tes de la ciu dad ba bi ló ni ca
de Si ppar tu vie ron en la épo ca de Su mua bum y Su mu la’el de
Ba bi lo nia un asen ta mien to en Ma ri. És te es un ca so sin gu lar,
pe ro pro ba ble men te hu bo ca sos pa re ci dos en otras ciu da des. El
ca rác ter es pe cial del asen ta mien to co mer cial asi rio es tri ba ba en
que se si tua ba en te rri to rios ex tra me so po tá mi cos y en lu ga res
de fá cil ac ce so a los pro duc tos de ex por ta ción.

Los prin ci pa les pro duc tos im por ta dos por los asi rios eran el
es ta ño, ne ce sa rio pa ra la fa bri ca ción del bron ce, y los tex ti les.
La ex por ta ción en Asi ria se con cen tra ba so bre to do en el co bre.
Des de el pun to de vis ta his tó ri co-co mer cial, los gran des ar chi‐ 
vos de Ka nish —los ar chi vos ha lla dos en Bo ğa zköy (an ti gua‐ 
men te, Kha ttus ha) y en Alişar (¿an ti gua men te Ankuwa?), a
80 km de Bo ğa zköy en di rec ción su res te, son me no res— cons‐ 
ti tu yen un ma te rial de im por tan cia ex tra or di na ria. A tra vés de
ellos co no ce mos la or ga ni za ción y las prác ti cas del co mer cio
asi rio: trans por tes, mo vi mien to de mer can cías, pre cios, be ne fi‐ 
cios, em pre sas in di vi dua les o co lec ti vas, mé to dos de con ta bi li‐ 
dad, clea ring, cré di tos, etc. Los tex tos dan po cos da tos so bre la
si tua ción po lí ti ca en Asur. El so be rano re ci be el tí tu lo de 
ru bā’um (= prín ci pe), mien tras que en las ins crip cio nes se lla ma
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is hs hiakkum, de ri va do del su me rio en si. La con clu sión más in te‐ 
re san te a la que se ha lle ga do es que los co mer cian tes asi rios
eran em pre sa rios pri va dos que tra ba ja ban por cuen ta pro pia y
no, co mo a me nu do los co mer cian tes ba bi lo nios, por en car go
del es ta do.

Los ar chi vos nos pro por cio nan asi mis mo im por tan tes da tos
so bre la con fi gu ra ción po lí ti ca y étni ca de Asia Me nor. An tes
de la épo ca hi ti ta no exis tie ron uni da des po lí ti cas de gran des
di men sio nes. Aun cuan do el ru bā’um de Ka nish, a ve ces lla ma‐ 
do «gran ru bā’um», qui zá tu vie ra ran go su pe rior, exis tía un
gran nú me ro de es ta dos in dí genas in de pen dien tes. Es in te re‐ 
san te se ña lar que los prín ci pes con tem po rá neos de los co mer‐ 
cian tes pa leo ba bi ló ni cos uti li za ban, al igual que la po bla ción
in dí gena, la len gua y la es cri tu ra asi rias, aun que muy co rrom pi‐ 
das por bar ba ris mos. Asi ria fue en Asia Me nor una fuer za ci vi‐ 
li za do ra, co mo lo fue Ba bi lo nia en Elam. La trans mi sión de la
es cri tu ra no era po si ble sin es cue las. En Ka nish exis tía una es‐ 
cue la de es cri bas, se gún con fir man unos cuan tos tex tos li te ra‐ 
rios ha lla dos allí. Al de cli nar las co lo nias co mer cia les asi rias
(épo ca de Sha ms hīa dad), la es cri tu ra tam bién des apa re ció de
Asia Me nor. Cuan do los hi ti tas, ba jo Kha ttus hi li  I (si glo  XVII),
co men za ron a es cri bir, adop ta ron un ti po de es cri tu ra que con
to da pro ba bi li dad pro ve nía de Si ria y que fue tam bién el mo de‐ 
lo que si guie ron los hu rri tas. Los hi ti tas no pu die ron, pues, ba‐ 
sar se en una es cri tu ra ya exis ten te en Ana to lia he re da da de los
asi rios.

Nues tros co no ci mien tos, aún muy li mi ta dos, de las len guas y
los pue blos ana tó li cos an ti guos du ran te la épo ca de las co lo nias
co mer cia les asi rias se ba san en nom bres de per so na no aca dios
ha lla dos en los do cu men tos asi rios, así co mo en al gu nos prés‐ 
ta mos de len guas «in dí genas». Al gu nos nom bres de per so na
pue den atri buir se a la lla ma da «len gua pro to kha tti», re pre sen‐ 
ta da en los ar chi vos de Kha ttus ha de épo ca hi ti ta con tex tos re‐ 
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fe ri dos al cul to. De otro ti po de nom bres pue den sa car se de‐ 
duc cio nes so bre una se gun da len gua, lla ma da pro vi sio nal men te
«ana tó li ca su ro rien tal»[74]. Nin gu na de es tas len guas es in doeu‐ 
ro pea o es tá em pa ren ta da con el hu rri ta. En tre los nom bres no
aca dios se en cuen tran al gu nos hi ti tas que, jun to a dos prés ta‐ 
mos hi ti tas, cons ti tu yen el tes ti mo nio más an ti guo so bre la pre‐ 
sen cia de tri bus in doeu ro peas que pe ne tra ron ha cia fi nes del
ter cer y co mien zos del se gun do mi le nio en Asia Me nor[75]. La
ac ti vi dad de los co mer cian tes asi rios en Ka nish se in te rrum pió
en la ter ce ra ge ne ra ción por ra zo nes que des co no ce mos. ¿Fue a
cau sa de tras tor nos po lí ti cos en Asia Me nor o qui zá de cam bios
im por tan tes en la zo na de trán si to en tre Asur y Ka nish que pa‐ 
ra li za ron el trá fi co de ca ra va nas? Ba jo Sha ms hīa dad vol vió a
re sur gir el co mer cio, pe ro el ar chi vo de Alişar, que re gis tra la
reac ti va ción co mer cial, só lo abar ca una ge ne ra ción. Des pués de
és ta, las re la cio nes co mer cia les man te ni das por asen ta mien tos
asi rios en Asia Me nor fue ron in te rrum pi das por com ple to.

VI.  HA CIA EL REI NA DO DE HA M MU RA BI

A fi na les del si glo XIX Me so po ta mia co men zó a li be rar se, ba‐ 
jo Rī msīn de Lar sa, Ipi qa dad II de Es h nun na y Sha ms hīa dad de
Asi ria, de la ex tre ma frag men ta ción po lí ti ca, ini cian do un pe‐ 
río do de apro xi ma da men te cin cuen ta años de ter mi na do por el
equi li brio en tre va rios es ta dos im por tan tes. La nue va uni fi ca‐ 
ción de Ba bi lo nia, sin em bar go, no tu vo lu gar has ta el 1763,
año 30 de Ha m mu ra bi. El rei na do de Ha m mu ra bi, aun que du ró
po co, tu vo una im por tan cia ex tra or di na ria pa ra la his to ria de
Me so po ta mia. Ba bi lo nia fue la me tró po li del es ta do del mis mo
nom bre; «país de Ba bi lo nia» apa re ce por pri me ra vez en la
épo ca ba bi ló ni ca me dia co mo nom bre del es ta do, pa ra le la men‐ 
te a «país de Asur». Los ar chi vos hi ti tas de Kha ttus ha lla man a
la len gua aca dia len gua «ba bi ló ni ca». Ba bi lo nia se con vir tió en
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sím bo lo por an to no ma sia del pue blo se mi ta del sur de Me so‐ 
po ta mia.

La re la ción en tre Isin y Lar sa se ca rac te ri za, a par tir de la
mi tad del si glo XIX, por la cons tan te al ter nan cia en la po se sión
de Ni ppur. Se gún do cu men tos fe cha dos, Ni ppur per te ne ció a
Lar sa en los años 1838, 1835, 1832, 1828 y a Isin en 1836,
1833, 1830 y lue go, por úl ti ma vez, en 1813 y 1802. Tras una
bre ve ocu pa ción de Lar sa por Ka za llu en 1835 (dos con tra tos
de Lar sa lle van las fe chas anua les del rey de Ka za llu), la di n as tía
de Ku dur ma buk su bió al po der en Lar sa. El «je que de Ya mu‐ 
tbal», Ku dur ma buk, pro cla mó rey a su hi jo Wa ra d sīn 
(1834-1823). Si guió a és te su her ma no Rī msīn, con un rei na do,
ex tra or di na ria men te pro lon ga do, de se s en ta años. La usur pa‐ 
ción de los de Ya mu tbal pu do de ber se a ri va li da des con la tri bu
de Mu tia bal, o alia da de Ka za llu o fa vo re ci da por és te. Los se‐ 
ten ta y dos años de rei na do de la ca sa de Ku dur ma buk su pu sie‐ 
ron un pe río do de de sa rro llo re la ti va men te pa cí fi co y con una
pro duc ción li te ra ria co pio sa. Co mo ba jo to do go bierno «fuer‐ 
te», se cons tru yó mu cho, y se de di ca ron mu chos es fuer zos al
sis te ma de ca na les y de rie go. De va rios ca na les cons trui dos o
res tau ra dos en es te tiem po se di ce que «con du cían has ta el
mar». Es to pue de sig ni fi car dos co sas: por un la do, un in ten to
de des car gar el cur so del Éu fra tes y del Ti gris pa ra así evi tar
inun da cio nes ca tas tró fi cas; por otro, la ro tu ra ción de nue vas
tie rras en la cos ta. Una fe cha de Rī msīn se re fie re a es tos he‐ 
chos ex pre sa men te La ne ce si dad de nue vas tie rras no se de bía
tan to a la su per po bla ción del país co mo a la pér di da de te rreno
de cul ti vo por la sali ni za ción ex ce si va del sue lo. La ca pa ci dad
pro duc ti va del dis tri to de La gash, en, par ti cu lar, ha bía dis mi‐ 
nui do con si de ra ble men te. La in ves ti ga ción de los úl ti mos quin‐ 
ce años[76] ha des cu bier to que en Ba bi lo nia se tras la da ron re pe‐ 
ti das ve ces los te rri to rios de cul ti vo y que tu vo lu gar un im por‐ 
tan te des cen so de la ren ta bi li dad de la tie rra. El rie go in ten si vo,
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ne ce sa rio por ra zo nes cli má ti cas, aca rreó con el agua del río
mi ne ra les no ci vos pa ra los cam pos, y la re du ci da canti dad
anual de llu via no era su fi cien te pa ra eli mi nar los mi ne ra les. A
es to se aña de que el ni vel del agua se man te nía re la ti va men te
al to en los cam pos irri ga dos in ten si va men te, de mo do que los
mi ne ra les se se di men ta ban muy cer ca de la su per fi cie.

Rī msīn con quis tó Isin en el año 30 de su rei na do, eli mi nan‐ 
do el an ti guo es ta do de Ba bi lo nia cen tral. La im por tan cia que
se con ce dió a es te acon te ci mien to se re fle ja en la nu me ra ción
que dio Rī msīn a los trein ta años si guien tes de su rei na do, que
to ma ron co mo pun to de re fe ren cia la con quis ta de Isin, cons ti‐ 
tu yen do una ver da de ra era: «año 1: Isin fue con quis ta da», has ta
«año 30: Isin fue con quis ta da». An te rior men te Rī msīn se ha bía
ane xio na do el úl ti mo es ta do de Ba bi lo nia del Sur al con quis tar
Uruk. La con quis ta de es ta ciu dad se de bió a la vic to ria so bre
una gran coa li ción for ma da por Uruk, Isin, Ba bi lo nia, Ra pi qum
(al nor te de Si ppar, jun to al Éu fra tes) y los nó ma das su teos. Isin
in ten tó, ba jo Sīn mā gir (1827-1817) y Da mi qi lis hu (1816-1794),
li be rar se del cer co de los de más es ta dos, y di ri gió ha cia el nor te
sus es fuer zos ex pan sio nis tas.

En la re gión del Di yā la, Ipi qa dad II de Es h nun na adop tó en
1830 el tí tu lo real por pri me ra vez des de Ilshui li ya, rein tro du jo
el an ti guo epí te to su me rio «pas tor de las ca be zas ne gras»
(nom bre po é ti co de los hom bres) y fue di vi ni za do. Ipi qa dad pe‐ 
ne tró ha cia el oes te, has ta Ra pi qum, a ori llas del Éu fra tes, y se
co lo có así fren te a la fron te ra nor te de Ba bi lo nia. Su hi jo Na rā‐ 
msīn de Asur ex ten dió la in fluen cia de Es h nun na has ta la re‐ 
gión del cur so su pe rior del Khā būr. Se tra ta del mis mo Na rā‐ 
msīn de Asur ci ta do en la lis ta de re yes asi ria co mo an te ce sor
de Sha ms hīa dad. La efí me ra ex pan sión de Es h nun na ha cia el
nor te es la contra par ti da de la ex pe di ción de con quis ta que em‐ 
pren dió un si glo an tes Ilus hu ma de Asur has ta Dēr. Se gún la
lis ta de re yes, Na rā msīn era hi jo de Pu zu ras hs hur II, pe ro pa re‐ 
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ce que el com pi la dor su cum be aquí al afán de sis te ma ti za ción,
por el que se de fi ne a to do an te ce sor co mo pa dre del su ce sor
mien tras no ha ya prue bas de lo con tra rio.

Dā dus ha, her ma no de Na rā msīn, rei nó has ta apro xi ma da‐ 
men te 1790. A su rei na do per te ne ce pro ba ble men te el «có di go
de Es h nun na», una co lec ción de ór de nes so bre los pre cios y
dis po si cio nes ju rí di cas. Dos ejem pla res de es te có di go han si do
ha lla dos en la ciu dad de Sha du ppūm, al es te de Ba g dad. Se gún
una de sus fe chas anua les, Dā dus ha al can zó una vic to ria so bre
Is h me da gan, hi jo de Sha ms hīa dad, que re si día en Eka llā tum.
Ba jo su su ce sor, Ibāl pī’el II, Es h nun na si guió sien do una po ten‐ 
cia im por tan te en el mun do po lí ti co de Me so po ta mia. La vic to‐ 
ria so bre «Kha na y Su bar tu» de be re fe rir se a lu chas contra Zi‐ 
m rī lim de Ma ri e Is h me da gan de Asur. En es te tiem po el ve cino
Elam era ge ne ral men te alia do de Es h nun na.

Si da mos cré di to a una no ta con tem po rá nea con te ni da en la
lis ta de re yes asi ria, Sha ms hīa dad, hi jo de Ilaka bka buhu de Ter‐ 
qa, lle gó al po der des pués del exi lio en Ba bi lo nia. Con quis tó
Eka llā tum y des de allí se afir mó en Asur, don de ex pul só al úl ti‐ 
mo rey de la di n as tía de Pu zu ras hs hur. Su rei na do (1815-1782)
trans cu rrió pa ra le lo al de Dā dus ha de Es h nun na. Sha ms hīa dad
tu vo, apar te de Asur, otra se de pa ra el go bierno: Shu bat-En lil,
«se de de En lil», en el na ci mien to del río Khā būr. Es po si ble que
es ta ciu dad sea el ori gen de las ac tua les rui nas de Shā gir-Bā zār,
don de se ha en contra do un ar chi vo ad mi nis tra ti vo de la épo ca
de Sha ms hīa dad. El hi jo ma yor de és te, Is h me da gan, lue go rey
de Asi ria, fue go ber na dor de su pa dre en Eka llā tum, a ori llas
del Ti gris. El hi jo me nor, Yas makha dad, ocu pó el mis mo car go
en Ma ri. El rey de allí, Yakh dun lim, pa dre de Zi m rī lim, ha bía
si do ase si na do —qui zá un ac to de ven gan za de la fa mi lia de
Sha ms hīa dad pa ra cas ti gar la ex pul sión de Ilaka bka buhu de
Ter qa—. Yas makha dad que da ba muy por de ba jo de su her ma no
en lo que se re fie re a ener gía y ca pa ci dad ad mi nis tra ti va. Las



220

car tas de su pa dre es tán lle nas de preo cu pa ción, re pro ches pa‐ 
ter na les y cen su ras iró ni cas que por su tono per so nal son do‐ 
cu men tos in te re san tí si mos y a ra tos in clu so di ver ti dos.

La per so na li dad de Sha ms hīa dad re sis te sin du da la com pa‐ 
ra ción con su con tem po rá neo más jo ven, Ha m mu ra bi. Sha ms‐ 
hīa dad fue el pri mer rey del nor te de Me so po ta mia que lle vó el
tí tu lo aca dio de shar kis hs ha tim, «rey de la to ta li dad». Con es te
tí tu lo en la za ba con el tí tu lo im pe rial su me rio «rey de las cua tro
zo nas del mun do». Al mis mo tiem po, en una cu rio sa aso cia ción
de pa la bras, kis hs ha tum, «to ta li dad», se re la cio na ba con el nom‐ 
bre de la ciu dad de Kish, re vi vién do se de es te mo do el an ti guo
y so lem ne tí tu lo de «rey de Kish» en un jue go de eti mo lo gía
po pu lar. Las car tas de Sha ms hīa dad mues tran que el so be rano,
que te nía un gran sen ti do de la res pon sa bi li dad, no se con ten‐ 
ta ba con el pa pel de mo nar ca ab so lu to ale ja do del pue blo. In‐ 
ter ve nía en to dos los asun tos de la ad mi nis tra ción de su país,
equi li bra ba la siem pre di fí cil re la ción en tre nó ma das y se den ta‐ 
rios, se preo cu pa ba por el co rrec to cum pli mien to del ser vi cio,
por la dis ci pli na de las tro pas y se man te nía al co rrien te de los
pro ble mas de la agri cul tu ra y del sis te ma de rie go. Así, por
ejem plo, in ter vino contra la prác ti ca, ha bi tual en el ejérci to, de
que los ofi cia les sa ca ran más par ti do que los sol da dos al re par‐ 
tir se el bo tín. Tam bién fo men tó la in tro duc ción de un nue vo ti‐ 
po de ara do más prác ti co. La co rres pon den cia del si glo XVI II es
el ma te rial his tó ri co más in te re san te que pue da ima gi nar se. Las
car tas re fle jan di rec ta men te la ac tua li dad co ti dia na y es tán es‐ 
cri tas en la len gua y con la fra seo lo gía del mo men to en que fue‐ 
ron dic ta das a los es cri bas. Son mu cho más va lio sas y pue den
ser uti li za das con ma yor se gu ri dad que la co rres pon den cia real
de Ur III, con ser va da so la men te en co pias y trans for ma da li te‐ 
ra ria men te.

Sha ms hīa dad lle gó, se gún una de sus ins crip cio nes, has ta el
Me di te rrá neo y allí «eri gió es te las». Un rey de Ka rke mish, a
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ori llas del Éu fra tes, era va sa llo de Sha ms hīa dad. És te se unió al
rey de Qa tna, en la lla nu ra de la ac tual Ḥo ms, ca san do a su hi jo
Yas makha dad con la hi ja del rey. Por el es te, el es ta do de Sha‐ 
ms hīa dad pe ne tra ba en las es tri ba cio nes de la cor di lle ra ira ní.
En la re gión sur del la go Ur mia, su ene mi go más pe li gro so era
la tri bu hu rri ta de los tu rukkeos. En el sur la zo na de in fluen cia
asi ria li mi ta ba con Es h nun na y Ba bi lo nia. Un do cu men to de Si‐ 
ppar ci ta a Ha m mu ra bi y a Sha ms hīa dad en un ju ra men to pres‐ 
ta do por am bas par tes: o bien las dos par tes per te ne cían a dos
zo nas de do mi nio di fe ren tes —Ba bi lo nia y Asur—, o bien la
ciu dad de Si ppar, go ber na da por Ha m mu ra bi, se en contra ba
pa sa je ra men te en ma nos de Sha ms hīa dad. La cues tión aún no
se ha re suel to.

Se gún cos tum bre asi ria, la da ta ción ba jo Sha ms hīa dad se ha‐ 
cía por epó ni mos y no, co mo en Ba bi lo nia o en el Ma ri in de‐ 
pen dien te, por nom bres de años. Co mo el or den que si guen los
epó ni mos aún no ha si do des cu bier to, la cro no lo gía de los
acon te ci mien tos del rei na do de Sha ms hīa dad es in se gu ra; es
de cir, que aun cuan do un he cho de ter mi na do pue da ser aso cia‐ 
do a un epó ni mo de ter mi na do, no po de mos si tuar lo cro no ló gi‐ 
ca men te. De la ima gen del es ta do de Sha ms hīa dad aquí tra za da
no de be de du cir se que fue ra un es ta do só li da men te en cua dra do
en sus fron te ras. So bre to do, no hay que pen sar que los es ta dos
de ex pan sión efí me ra crea dos en el pe río do pa leo ba bi ló ni co
an tes de Ha m mu ra bi tu vie ran una or ga ni za ción co mo la de los
es ta dos del ti po de Ur III. El es ta do de Sha ms hīa dad y al gu nos
otros se man te nían gra cias a la per so na li dad des ta ca da del rey.
A la muer te de Sha ms hīa dad, Yas makha dad no pu do man te ner‐ 
se en Ma ri. Zi m rī lim vol vió del exi lio en Ya mkhad y su bió al
trono de su ciu dad. Allí rei nó des de apro xi ma da men te 1782
has ta 1759, año en que Ma ri fue con quis ta da por Ha m mu ra bi.
Is h me da gan si guió a su pa dre en el trono, pe ro su in fluen cia
que dó re du ci da a Asi ria.
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Los acon te ci mien tos bé li cos que de ci die ron la su pre ma cía
de Ba bi lo nia ba jo Ha m mu ra bi tu vie ron lu gar en las fe chas si‐ 
guien tes: for ti fi ca ción de va rias ciu da des ba bi ló ni cas del nor te
en los años 1776-1768; vic to ria so bre la coa li ción de Elam,
«Su bar tu», los gu teos, Es h nun na y Mal gium en 1764. «Su bar‐ 
tu» de sig na a Asi ria ba jo Is h me da gan; los gu teos son pue blos
mon ta ñe ses de la re gión si tua da en tre el ac tual Ḥā ma dān y el
la go de Ur mia; no es tá muy cla ro si el tér mino se re fie re a los
su ce so res de los an ti guos con quis ta do res de Ba bi lo nia o si se
tra ta de un uso his tó ri co del nom bre trans fe ri do a los pue blos
es ta ble ci dos en la re gión de los gu teos. Lar sa fue con quis ta da
en 1763 des pués de un si tio de va rios me ses. En 1762 Ha m mu‐ 
ra bi ven ció de nue vo a una coa li ción for ma da por Es h nun na,
los gu teos y Su bar tu. Es ta vez Ha m mu ra bi ano ta que se apo de‐ 
ró de la ori lla del Ti gris «has ta Su bar tu». Se gu ra men te in clu yó
de fi ni ti va men te Eka llā tum en su es ta do. Ma ri y Mal gium fue‐ 
ron des trui das en 1759. En los años 1757 y 1755 se re gis tran de
nue vo lu chas contra los su bar teos. Has ta aquí lle ga la his to ria
que re fle jan las fe chas anua les. Si no su pié ra mos más, po dría‐ 
mos su po ner que no hu bo nin gu na de rro ta. Sin em bar go, só lo
gra cias a la há bil tác ti ca po lí ti ca de su rey salió Ba bi lo nia triun‐ 
fan te del vai vén de coa li cio nes. Ba bi lo nia no tu vo en ab so lu to
que lu char contra un ene mi go su pe rior. Los alia dos pro pios,
que cam bia ban de año en año, no se enu me ran. La si tua ción se
ca rac te ri za per fec ta men te en una car ta di ri gi da a Zi m rī lim de
Ma ri: «No exis te un rey que sea po de ro so por sí mis mo. De trás
de Ha m mu ra bi, el ‘hom bre de Ba bi lo nia’, mar chan diez, quin ce
re yes; el mis mo nú me ro de trás de Rī msīn, ‘el hom bre de Lar sa’,
de Ibāl pī’el, ‘el hom bre de Es h nun na’, de Amu tpiel, ‘el hom bre
de Qa ta num’ (= Qa tna), y de trás de Ya ri m lim, ‘el hom bre de Ya‐ 
mkhad’, mar chan vein te re yes». El ar chi vo de car tas de Ma ri
de mues tra, con ma yor cla ri dad que las pro pias fe chas de Ha m‐ 
mu ra bi, que «el hom bre de Ba bi lo nia», de mo men to, no era



223

sino uno más en tre otros re yes de su ta lla. Una car ta de la épo ca
an te rior a la ba ta lla de ci si va contra Lar sa de ja vis lum brar que
Ha m mu ra bi se pu so de acuer do con Es h nun na an tes de lan zar‐ 
se a la gue rra contra Rī msīn.

La idea de do mi nar to da Ba bi lo nia se con cre ta por pri me ra
vez ba jo Ha m mu ra bi en la fe cha anual 30. Con una fra se to ma‐ 
da del himno real su me rio se di ce allí que Ha m mu ra bi «afir mó
las ba ses de Su mer y Akkad». En el pró lo go de su có di go, Ha m‐ 
mu ra bi enu me ra las gran des ciu da des y los san tua rios que go‐ 
ber na ba en los úl ti mos años de su rei na do. En Ba bi lo nia eran,
de sur a nor te: Eri du, Ur, La gash, Gir su, Za ba lam, Lar sa, Uruk,
Adab, Isin, Ni ppur, Kes hi, Dil bat, Bor si ppa, Ba bi lo nia, Kish,
Mal gium, Mas hkans ha pir, Ku tha, Si ppar; en la re gión del Di yā‐ 
la, Es h nun na; en el cur so me dio del Éu fra tes, Ma ri y Tu ttul, y,
en el cur so me dio del Ti gris, Asur y Ní ni ve. Ha m mu ra bi go ber‐ 
na ba, pues, so bre un te rri to rio que, ex cep tuan do Elam, era ca si
tan ex ten so co mo el que ha bían do mi na do los re yes de Ur III.
Pe ro su im pe rio no fue du ra de ro. A juz gar por las fe chas anua‐ 
les, que ha blan de gue rras con los su bar teos, Asur y Ní ni ve es‐ 
tu vie ron só lo unos años ba jo el con trol de Ba bi lo nia. Ba bi lo nia
ado le cía de su eterno mal: la frag men ta ción. Ya en el se gun do
de ce nio de Sam sui lu na el sur de Ba bi lo nia se al zó contra el
nor te.

An tes de pa sar a ana li zar la ad mi nis tra ción de Ha m mu ra bi,
el có di go de Ha m mu ra bi y la es truc tu ra so cial de Ba bi lo nia te‐ 
ne mos que com ple tar la pa no rá mi ca de los acon te ci mien tos
his tó ri cos de Asi ria con un aná li sis de Ma ri, Si ria y Elam.

VII.  ASIA AN TE RIOR DES DE LA PERSPEC TI VA DE MA RI. LOS HU RRI TAS

Los ar chi vos del pa la cio de Ma ri abar can el pe río do com‐ 
pren di do en tre 1810 y 1760. La ma yo ría de los tex tos (has ta
aho ra han si do pu bli ca das 1600 ta bli llas) co rres pon de a la épo‐ 



224

ca en que fue go ber na dor Yas makha dad y al rei na do del rey Zi‐ 
m rī lim. Apar te de las car tas, se han pu bli ca do más de cien do‐ 
cu men tos ju rí di cos y apro xi ma da men te mil do cu men tos ad mi‐ 
nis tra ti vos. Por lo que ha ce a las car tas, unas lle ga ron a Ma ri
del ex te rior y otras son co pias de car tas en via das des de Ma ri.
La im por tan cia de Ma ri, que en el pro to di nás ti co  II era una
ciu dad con po bla ción se mi ta, ra di ca prin ci pal men te en su si‐ 
tua ción geo grá fi ca muy fa vo ra ble al trá fi co. Ma ri era es ta ción
in ter me dia del trá fi co de ca ra va nas y bar cos que iban del Me di‐ 
te rrá neo y Si ria a Ba bi lo nia, Elam y el Gol fo Pér si co. En Ma ri
ter mi na ba la ru ta co mer cial que, par tien do de Qa tna y pa san do
por Pal mi ra, se di ri gía ha cia el no roes te. El te rri to rio de Ma ri,
co mo tam bién el de las ciu da des si tua das más al nor te, no fue
nun ca muy gran de. Ba jo Zi m rī lim abar ca ba el va lle del Éu fra‐ 
tes, des de la des em bo ca du ra del Ba līkh has ta la ac tual Hīt y la
re gión del cur so in fe rior del Khā būr. Ter qa, a 60 km de Ma ri,
re mon tan do el cur so del río, era en la épo ca de Yakh dun lim in‐ 
de pen dien te y es ta ba go ber na do por Ilaka bka buhu, pa dre de
Sha ms hīa dad. Ba jo Zi m rī lim fue un dis tri to de Ma ri, cu yo go‐ 
ber na dor, Ki brī da gan, man te nía una in ten sa co rres pon den cia
con el rey y el pa la cio de Ma ri.

Los gran des be ne fi cios que el co mer cio pro por cio na ba a
Ma ri con tri bu ye ron a que la ciu dad se vie ra en ga la na da con
abun dan tes tem plos. El pa la cio del pe río do pa leo ba bi ló ni co es
el mo nu men to ar qui tec tó ni co de es te ti po más im por tan te que
co no ce mos has ta aho ra: el re cin to, ex ca va do en una su per fi cie
de apro xi ma da men te de 1 ha, con tie ne más de 260 pa tios y es‐ 
tan cias. Que es te pa la cio no era una re si den cia más en tre otras
que da de mos tra do por una car ta del rey de Ya mkhad a Zi m rī‐ 
lim, trans mi tien do el de seo del rey de Uga rit de que le fue ra
per mi ti do vi si tar el pa la cio de Ma ri. Apar te de sus di men sio‐ 
nes, el pa la cio im pre sio na ría al vi si tan te con sus mag ní fi cos
fres cos. Por el con tra rio, ar chi vos co mo los de Ma ri (has ta aho‐ 
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ra son los más ex ten sos que co no ce mos del pe río do pa leo ba bi‐ 
ló ni co) exis tie ron se gu ra men te en mu chas ciu da des. Ma ri era
só lo una de las ciu da des in clui das en el trá fi co dia rio de co rreo
y emi sa rios; por sis te ma, to do do cu men to es cri to era guar da do
en los ar chi vos.

El ho ri zon te de los ar chi vos de Ma ri lle ga por el oes te has ta
Cre ta, por el no roes te has ta Kha ttus ha, en Asia Me nor; por el
su res te has ta Su sa, Lar sa y Til mun; por el su roes te has ta Ha zor
de Ga li lea. Es tas ciu da des eran en unos ca sos lu ga res de des tino
de los emi sa rios; en otros, lu ga res de ori gen de mer can cías. Así
una car ta de Zi m rī lim a Ha m mu ra bi alu de a re ga los de Cre ta.
Los ar chi vos co mer cia les re gis tran en víos de co bre pro ve nien‐ 
tes de Chi pre. El «país de los gu teos» es tá re pre sen ta do por la
rei na de Nawar, de la que se cuen ta que con tri bu yó con 10 000
hom bres a una coa li ción. En la re gión de la ac tual Rā nia, en el
va lle del río Dōkān, se ci ta la ciu dad de Shusha rrā, una co lo nia
hu rri ta. Una em ba ja da ela mi ta a Qa tna hi zo un al to en Ma ri.
Elam apa re ce a me nu do co mo alia do de Es h nun na. Los prin ci‐ 
pa les des ti na ta rios en Ba bi lo nia, y al mis mo tiem po las per so‐ 
nas de las que más in for ma ción se re ci be de Ba bi lo nia, son Ha‐ 
m mu ra bi y Rī msīn. Lla ma la aten ción la au sen cia ab so lu ta de
cual quier alu sión a Egip to. La ex pli ca ción pue de es tar en que
du ran te la épo ca de los ar chi vos de Ma ri las zo nas de in fluen cia
de Egip to y de los es ta dos me so po tá mi cos no se cru za ban.

La len gua de las car tas de Ma ri es el aca dio pa leo ba bi ló ni co.
Aun que en car tas del ám bi to hu rri ta sur jan pe cu lia ri da des de la
len gua hu rri ta y, en ge ne ral, la ca li dad idio má ti ca de pen da del
do mi nio que tie ne de la len gua la per so na que dic ta y el es cri ba,
el aca dio bas ta ba pa ra la co mu ni ca ción in ter na cio nal. El uso de
la len gua aca dia no se res trin gía a la co rres pon den cia. Hay do‐ 
cu men tos ju rí di cos y ad mi nis tra ti vos de Elam, y tam bién do cu‐ 
men tos del ar chi vo de Shusha rrā, re dac ta dos en aca dio. El con‐ 
te ni do de la co rres pon den cia de Ma ri es muy va ria do. En par te
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se re fie re a asun tos in ter nos de la pro vin cia (Yas makha dad) o
del es ta do in de pen dien te de Ma ri (Zi m rī lim): re la cio nes con las
tri bus nó ma das, agri cul tu ra, rie go, ad mi nis tra ción del pa la cio,
in tri gas cor te sa nas, asun tos ju rí di cos, etcé te ra; en par te se re‐ 
fie re a la po lí ti ca in ter na cio nal. Re gu lar men te se re gis tra ban la
lle ga da y la sali da de em ba ja das des ti na das a Ma ri o que sim‐ 
ple men te pa sa ban por allí. Al gu nas ciu da des man te nían le ga‐ 
cio nes per ma nen tes en cor tes «ex tran je ras», pa ra es tar al co‐ 
rrien te de sus em pre sas. De es te mo do era po si ble reac cio nar
rá pi da men te an te acon te ci mien tos que se de sa rro lla ban en re‐ 
gio nes le ja nas y pre pa rar se an te ata ques ines pe ra dos. Los alia‐ 
dos se co mu ni ca ban mu tua men te sus pla nes en car tas di rec tas.
Si se con se guía in ter cep tar a los emi sa rios y leer las ta bli llas
que lle va ban, se es ta ba in for ma do so bre la vo lun tad del ene mi‐ 
go. El nú me ro de sol da dos que lle ga ban a reu nir se en coa li cio‐ 
nes lle ga ba a los vein te o trein ta mil. En es te ca so no hay nin‐ 
gún mo ti vo de em plear el es cep ti cis mo siem pre acon se ja ble en
ma te ria de ci fras, ya que las car tas son do cu men tos his tó ri cos
de pri me ra ma no no su je tos a la fan ta sía fal si fi ca do ra o a la
ten den cio si dad del his to ria dor. Los gi gan tes cos mo vi mien tos
de tro pas de bían cons ti tuir una car ga enor me pa ra la eco no mía
de los es ta dos en que te nían lu gar, y exi gían un apa ra to ad mi‐ 
nis tra ti vo que fun cio na ra a la per fec ción, así co mo una ri ca
pro duc ción ar te sa na pa ra equi par y man te ner a las tro pas.

A con ti nua ción da re mos al gu nos da tos so bre las for mas de
tra ta mien to. Per so nas del mis mo ran go se tra ta ban de «her ma‐ 
no», mien tras que el tra ta mien to re cí pro co de «pa dre» e «hi jo»
ca rac te ri za ba la re la ción en tre se ñor y va sa llo. Los subal ter nos
uti li za ban la au to de no mi na ción de «es cla vo» y da ban a su su‐ 
pe rior el tí tu lo de «se ñor». En la co rres pon den cia ad mi nis tra ti‐ 
va in ter na pre do mi na el es ti lo con ci so y llano; la co rres pon‐ 
den cia in ter na cio nal, por el con tra rio, uti li za a me nu do fór mu‐ 
las am pu lo sas, dan do tam bién a los asun tos des agra da bles un
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gi ro cor tés. Se con si de ra ba un sig no de cor tesía evi tar el tra ta‐ 
mien to di rec to en se gun da per so na y uti li zar a cam bio pro fu sa‐ 
men te las fór mu las «mi se ñor», «mi her ma no» y, en ge ne ral, la
ter ce ra per so na.

Los ar chi vos de Ma ri mues tran que el es pa cio si rio en el si‐ 
glo XVI II era un con glo me ra do de rei nos y es ta dos va sa llos, pa‐ 
re ci do a Ba bi lo nia an tes de Ha m mu ra bi. El es ta do más po de ro‐ 
so era Ya mkhad, con la ca pi tal en Kha lab (= Ale po). El prín ci pe
de Ala lakh, a ori llas del Oron tes, era va sa llo de Ya mkhad. Al
no roes te de es te es ta do, jun to al Éu fra tes, se ha lla ba Ka rke mish,
una flo re cien te ciu dad co mer cial en la ru ta ca ra va ne ra que
con du cía al Tau ro y a la me s e ta ana to lia. Aplakhan da de Ka rke‐ 
mish era va sa llo de Sha ms hīa dad; su hi jo Ya ta ra m mī, que a di‐ 
fe ren cia de su pa dre te nía un nom bre se mi ta («ca na neo»), se
alió a Zi m rī lim de Ma ri. En el nor te de Ka rke mish exis tían va‐ 
rios es ta dos hu rri tas, en tre otros Urshu y Khas hs hum. Hay que
ci tar ade más a Uga rit, jun to al Me di te rrá neo; Qa tna en la lla nu‐ 
ra del Oron tes, cer ca de la ac tual Ḥo ms, y Bi blos. Las re la cio nes
di plo má ti cas de Qa tna se ex ten dían has ta Ba bi lo nia, Lar sa, Es‐ 
h nun na, Arra pkha, cer ca de la ac tual Ki rkūk —un ejem plo más
del im por tan te pa pel de Si ria en la po lí ti ca de Asia An te rior du‐ 
ran te el si glo XVI II—.

Si en la épo ca de Ur III los hu rri tas se con cen tra ban en la re‐ 
gión orien tal del Ti gris, en el pe río do pa leo ba bi ló ni co avan za‐ 
ron ha cia el oes te y cru za ron el cur so su pe rior del Éu fra tes. En
Me so po ta mia del nor te y en Si ria hay que con tar con una sim‐ 
bio sis de las po bla cio nes «ca na nea» y hu rri ta, en la que fue pre‐ 
do mi nan do la com po nen te hu rri ta. En Shā gir-Bā zār, un ter cio
de los an tro pó ni mos es hu rri ta y los nom bres ca na neos son po‐ 
co co rrien tes, mien tras que la ma yo ría son nom bres aca dios.
In du da ble men te una es ta dís ti ca de es te ti po de be uti li zar se con
pre cau ción, pre ci sa men te por pro ce der de un te rri to rio con
fuer te mez cla de pue blos, pe ro, no obs tan te, el com po nen te hu‐ 
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rri ta no de be su bes ti mar se. Tam bién los tex tos pa leo ba bi ló ni‐ 
cos de Ala lakh con tie nen un al to por cen ta je de nom bres hu rri‐ 
tas, pe se a que la di n as tía lo cal es «ca na nea». En el si glo XV Ala‐ 
lakh es ta ba ca si «hu rri ti za do» por com ple to. Nues tros co no ci‐ 
mien tos de los hu rri tas no se re du cen a los nom bres de per so‐ 
na. En Ma ri se han ha lla do seis tex tos li te ra rios y frag men tos
ri tua les en len gua hu rri ta. Ya a fi nes de la épo ca de Akkad, los
hu rri tas sa bían es cri bir su len gua. En tre otros tes ti mo nios de la
re li gión hu rri ta es tá una in vo ca ción a la dio sa Khe pat en un
tra ta do fir ma do por Abba’el de Ya mkhad, con tem po rá neo de
Sam sui lu na de Ba bi lo nia, y Ya ri m lim de Ala lakh. La len gua de
los hu rri tas es de ti po «aglu ti nan te» y es tá re la cio na da con el
urar teo, que co no ce mos a tra vés de fuen tes de los si glos  IX al
VII. No han po di do es ta ble cer se otras re la cio nes de pa ren tes co
en tre el hu rri ta y las de más len guas del An ti guo Orien te[77].

VI II.  ELAM EN LA ÉPO CA PA LEO BA BI LÓ NI CA

So bre Elam y los paí ses ve ci nos te ne mos re la ti va men te po‐ 
cas no ti cias de la épo ca pro to di nás ti ca y de las épo cas de Akkad
y Ur  III, pe ro de la épo ca pa leo ba bi ló ni ca con ser va mos ma te‐ 
rial abun dan te y bien re par ti do. Jun to a las ins crip cio nes rea les
en len gua aca dia hay do cu men tos ju rí di cos y tex tos co mer cia‐ 
les (más de 800 en la pro vin cia de Su sa, a los que se aña den al‐ 
gu nos tex tos de la ac tual Mā la mīr). La cons ti tu ción de Elam era
fe de ral y con ta ba con tres po de res fun da men ta les: 1.º, el
sukkal-makh o so be rano su pre mo, re si den te en Su sa, y cu yo tí‐ 
tu lo se re mon ta al sukkal-makh su me rio de la épo ca de Ur III;
2.º, el «sukkal de Elam y Si mash», que ge ne ral men te era el her‐ 
ma no me nor del sukkal-makh; 3.º, el «sukkal (o “rey”) de Su sa»,
ge ne ral men te el hi jo del sukkal-makh, co mo go ber na dor de la
pro vin cia de Su sa. A la muer te del sukkal-makh le su ce día en el
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trono su her ma no, el sukkal de Elam y Si mash, se gún la es truc‐ 
tu ra «fra triar cal» de la fa mi lia ela mi ta.

La di n as tía de Si mash, que has ta me dia dos del si glo XIX ocu‐ 
pó el trono de Su sa, fue des ti tui da por un tal Eparti, que adop tó
el tí tu lo de «rey de Ans han y Su sa». No sa be mos na da de su
ori gen, ni de su re la ción con la an ti gua di n as tía. Su nom bre
apa re ce en una fe cha anual en len gua su me ria, acom pa ña do del
de ter mi na ti vo di vino. És te es el úni co ca so co no ci do de di vi ni‐ 
za ción en tre los so be ra nos ela mi tas. El su ce sor de Eparti, Shi‐ 
lkhakha, rei nó jun to a su her ma na, que ocu pa ba el car go de
sukkal de Su sa. Es ta her ma na fue co fun da do ra de la nue va di n‐ 
as tía, ya que los su ce so res de Shi lkhakha se lla man «hi jos de la
her ma na de Shi lkhakha».

Elam in ter vino a me nu do en el jue go in ter na cio nal de las
coa li cio nes me so po tá mi cas, ge ne ral men te co mo alia do de Es h‐ 
nun na, por lo que po de mos co le gir de las fe chas anua les de Ha‐ 
m mu ra bi y de la co rres pon den cia de Ma ri. Las re la cio nes di‐ 
plo má ti cas de Elam lle ga ban has ta Si ria. Su in fluen cia no des‐ 
apa re ció de Me so po ta mia has ta el rei na do de Ha m mu ra bi. Se‐ 
gún un re la to his tó ri co de épo ca neoa si ria, el rey ela mi ta Ku tir‐ 
nakhun te I, con tem po rá neo de Sam sui lu na, ata có de nue vo Ba‐ 
bi lo nia. Las fuen tes con tem po rá neas no han arro ja do has ta
aho ra nin gún da to acer ca de es to. Asur bā ni pal (668-662) re fie‐ 
re que de vol vió a su ciu dad la es ta tua de la dio sa Nanā ya (Is h‐ 
tar) que los ela mi tas ha bían ro ba do en Uruk. Es po si ble que el
sa queo coin ci die ra con el rei na do de Sam sui lu na. La ci fra de
mil seis cien tos trein ta y cin co años que se gún Asur ba ni pal la
dio sa pa só en el exi lio no es fi de dig na.

Elam nun ca ejer ció una in fluen cia du ra de ra so bre Ba bi lo nia.
Por el con tra rio, co mo ya he mos in di ca do re pe ti da men te, Elam
es ta ba cul tu ral men te en deu da con Ba bi lo nia. En tre 2250 y
1250 es tá ates ti gua da una so la ins crip ción en len gua ela mi ta, al
la do de nu me ro sos tra ta dos, do cu men tos ad mi nis tra ti vos e ins‐ 
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crip cio nes rea les en aca dio. Ha cia fi nes del se gun do mi le nio
apa re cen tex tos ela mi tas en ma yor nú me ro. La cau sa de es te re‐ 
tra so fue se gu ra men te la adop ción en Elam de la es cri tu ra cu‐ 
nei for me, que sus ti tu yó a la es cri tu ra «pro toe la mi ta» in dí gena
du ran te la épo ca de Akkad, al mis mo tiem po que se ge ne ra li za‐ 
ba el uso de la len gua aca dia en la ad mi nis tra ción y se fi ja ba la
ter mi no lo gía ju rí di ca y ad mi nis tra ti va. La adop ción de an tro‐ 
pó ni mos aca dios tam bién re fle ja una fuer te in fluen cia aca dia.
Aun que las fór mu las ju rí di cas de Su sa se guían ge ne ral men te
los mo de los ba bi ló ni cos, en al gu nas cláu su las, es pe cial men te en
las cues tio nes de he ren cia, ofre cen ras gos pro pios que co rres‐ 
pon den a cos tum bres in dí genas.

Aún no sa be mos si la in va sión de los ca si tas tu vo al gún efec‐ 
to so bre Elam, ni qué cla se de efec to pu do ser. Los po cos an tro‐ 
pó ni mos ca si tas ates ti gua dos per te ne cen se gu ra men te, co mo
en Ba bi lo nia an tes de 1594, a ex tran je ros in mi gra dos co mo tra‐ 
ba ja do res y no a miem bros de un pue blo in va sor. Ha cia fi nes
del si glo XVII las fuen tes de Su sa se ago tan, fi na li zan do de es te
mo do la lla ma da épo ca pro toe la mi ta co mo par te de la his to ria
de Elam.

IX.  ES TRUC TU RA SO CIAL, «PA LA CIO» Y TEM PLO. EL CÓ DI GO DE
HA M MU RA BI

Las fuen tes a las que de be mos nues tros co no ci mien tos de la
ad mi nis tra ción, el de re cho y la es truc tu ra so cial del pe río do
pa leo ba bi ló ni co di fie ren es en cial men te por su ca rác ter de las
fuen tes del reino de Ur  III. En el ca so de Ur  III, unos 20  000
do cu men tos pro por cio nan la ima gen de un es ta do fuer te men te
cen tra li za do y or ga ni za do bu ro crá ti ca men te has ta el más pe‐ 
que ño de ta lle. La «pi rá mi de» je rár qui ca del cuer po de fun cio‐ 
na rios so bre el que se apo ya ba cul mi na ba en el rey di vi ni za do.
Una de sus preo cu pa cio nes prin ci pa les era el sos te ni mien to de
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los tem plos. En el pe río do pa leo ba bi ló ni co los do cu men tos ad‐ 
mi nis tra ti vos son mu cho más es ca sos que cual quier otro ti po
de do cu men to no li te ra rio: con tra tos pri va dos, do cu men tos ju‐ 
rí di cos, ta bli llas con ba lan ces y no tas bre ves so bre la ad mi nis‐ 
tra ción de em pre sas pri va das y, so bre to do, car tas —ge ne ral‐ 
men te en len gua aca dia— tan to pa la cie gas co mo par ti cu la res.
Es ta va ria ción en el ma te rial his tó ri co no es ca sual, sino, por el
con tra rio, ca rac te rís ti ca de la trans for ma ción de las es truc tu ras
so cia les de Ba bi lo nia. Ha bía sur gi do una ca pa de ciu da da nos li‐ 
bres, que no es ta ban su je tos por nin gún ti po de ser vi cio ni al
tem plo ni al pa la cio, y de feu da ta rios del es ta do que ex plo ta ban
tie rras de la co ro na, pe ro man te nían una re la ti va in de pen den‐ 
cia con res pec to al so be rano. La eco no mía pri va da ha bía pa sa‐ 
do al pri mer pla no, apo yán do se en la po se sión ex ten di da de
tie rras y en la ex plo ta ción y el em pleo de jor na le ros y es cla vos.
Los do cu men tos de la ad mi nis tra ción es ta tal mues tran que el
mo de lo de con ta bi li za ción de sa rro lla do en Ur III se guía vi gen‐ 
te en la ad mi nis tra ción del pa la cio, pe ro tam bién lo adop ta ba la
em pre sa pri va da cuan do lo exi gían las cir cuns tan cias, es de cir,
cuan do las di men sio nes de la em pre sa exi gían un con trol es cri‐ 
to de los be ne fi cios y de los gas tos.

El sis te ma de en sis de Akkad y Ur III, que aún ca rac te ri za ba
al es ta do de Is h bie rra de Isin y de sus su ce so res has ta Li pi tes h‐ 
tar, ca yó en de su so. El tér mino en si, o su equi va len te aca dio is‐ 
hs hiakkum, en unos ca sos vol vió a de sig nar al prín ci pe de una
ciu dad in de pen dien te (Es h nun na, Asur, Lar sa du ran te un in te‐ 
rreg no de seis me ses, an tes de ser ocu pa da por Ka za llu); en
otros ca sos, a par tir del rei na do de Ha m mu ra bi, pa só a apli car‐ 
se a un ti po de ter mi na do de feu da ta rio, es to es, se des va lo ri zó.
El mo ti vo de la di so lu ción del sis te ma de en sis fue la frag men ta‐ 
ción de Ba bi lo nia en nu me ro sos es ta dos que, cuan do no eran
ciu da des-es ta do en el sen ti do más es tric to, se re du cían a unas
po cas ciu da des, ge ne ral men te pe que ñas, del cam po. Da dos los
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cons tan tes cam bios te rri to ria les ha bre mos de ima gi nar que el
con quis ta dor de turno adop ta ba la ad mi nis tra ción lo cal de ca‐ 
da ciu dad con quis ta da, sus ti tu yen do úni ca men te los car gos
más al tos. A la ca be za de la ciu dad es ta ba el ra biā num, «al cal de»
(el tér mino se re la cio na con el aca dio ra būm, «gran de») o un
kha zan num, «co rre gi dor». Am bos car gos es tán ates ti gua dos en
Ur III, don de se su bor di na ban al en si. Tam bién el sha gin (aca dio
shakka nakkum) de Ur III apa re ce en la épo ca ba bi ló ni ca an ti gua.
A es tos tí tu los se aña de una se rie de tér mi nos aca dios nue vos
pa ra de sig nar a fun cio na rios de la ad mi nis tra ción. El tí tu lo de
rey es tá muy des va lo ri za do, por que en Ba bi lo nia, a di fe ren cia
de la re gión del Di yā la, lo lle va ban so be ra nos de te rri to rios
muy pe que ños. Co mo de mues tran las car tas de Ma ri, un «rey»
po día ser va sa llo de otro.

El ra dio de ac ción de los al tos fun cio na rios di fe ría se gún las
di men sio nes del es ta do, pe ro tam bién se gún la per so na li dad del
so be rano. Sī ni ddi nam, que fue nom bra do go ber na dor de Lar sa
por Ha m mu ra bi, des pués de con quis ta da la ciu dad, se di ri gía al
rey en sus car tas con asun tos apa ren te men te se cun da rios (por
ejem plo, pro ble mas de rie go, tie rras en dis pu ta), es pe ran do su
ve re dic to. A lo que pa re ce, no te nía bas tan te au to ri dad pa ra de‐ 
ci dir in de pen dien te men te. No sa be mos si es to se de bía a su ca‐ 
pa ci dad li mi ta da de ac ción o al in te rés de ta llis ta del rey, que
par ti ci pa ba ac ti va men te en to dos los asun tos ad mi nis tra ti vos
de su reino. En ge ne ral, pue de de cir se que jun to a una há bil po‐ 
lí ti ca de alian zas y una fuer za mi li tar efi caz, la ha bi li dad ad mi‐ 
nis tra ti va de un rey era de ci si va pa ra la exis ten cia de su es ta do.
Ya vi mos co mo Sha ms hīa dad se preo cu pa ba en su co rres pon‐ 
den cia dia ria por el bien de su país y por el per fec to fun cio na‐ 
mien to de la ad mi nis tra ción. El que al gu nas pe ti cio nes o que jas
lle ga ran di rec ta men te a Ha m mu ra bi sin pa sar por el ca mino
ad mi nis tra ti vo y el rey in ter vi nie ra pa ra que los ca sos dis cu ti‐ 
bles fue ran exa mi na dos de nue vo sig ni fi ca que la aten ción que
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el rey de di ca ba a sus súb di tos des per ta ba un eco de con fian za
en el pue blo. La preo cu pa ción de que «el fuer te no opri ma al
dé bil» es, al me nos en Ha m mu ra bi y Sha ms hīa dad, más que
una fra se li te ra ria.

Jun to a los pro pie ta rios par ti cu la res, el pa la cio se guía sien do
un po de ro so te rra te nien te. Asi mis mo con ti nua ba te nien do la
po si bi li dad de uti li zar a de ter mi na dos gru pos de la po bla ción
en las obras pú bli cas. La cons truc ción de tem plos y mu ra llas y
el sis te ma de rie go tam bién se en contra ban ba jo la au to ri dad
di rec ta del rey. ¿Cuá les eran los gru pos de la po bla ción, apar te
de los pri sio ne ros de gue rra y de los es cla vos pro pie dad del pa‐ 
la cio, que es ta ban obli ga dos a co la bo rar en los tra ba jos pú bli‐ 
cos? Si el tér mino mus hkē num es tá bien tra du ci do por «sier vo
del pa la cio»[78], la ca pa mus hkē num se ría uno de ellos. El có di go
de Ha m mu ra bi dis tin gue tres gru pos de po bla ción a los que se
apli can las le yes: el awī lum (el tér mino sig ni fi ca tan to «hom bre»
co mo, en sen ti do de pree mi nen cia so cial, «se ñor») o ciu da dano
li bre, per te ne cien te a una ca pa su pe rior com ple ta men te in de‐ 
pen dien te, el mus hkē num y el war dum («es cla vo»). A di fe ren cia
del edic to de Am mīṣa du qa, el có di go de Ha m mu ra bi no te nía
en cuen ta la di fe ren cia en tre la po bla ción se den ta ria «aca dia» y
la po bla ción amo rrea. Des gra cia da men te, no hay nin gún da to
so bre el por cen ta je de gen te mus hkē num en la po bla ción to tal.
El tra ba jo pú bli co obli ga to rio, en to do ca so, es ta ba re gu la do
por le yes es pe cí fi cas. Cier ta car ta di ri gi da a Ha m mu ra bi con‐ 
tie ne una pro tes ta por un lla ma mien to injus to. El rey de cla ra
li bre al de man dan te y or de na que sea sus ti tui do por otra per so‐ 
na, que sin du da per te ne cía a la cla se obli ga da a ser vir.

No es se gu ro que los miem bros de las tri bus amo rreas, en
vías de asen tar se, fue ran lla ma dos a pres tar otros ser vi cios que
no fue ra el mi li tar. El car go de wakil amu rrim, «je fe de los amo‐ 
rreos», pri me ro es tá ates ti gua do so la men te en Ba bi lo nia; más
tar de, des pués de la con quis ta de Lar sa, tam bién en el sur. El
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wakil amu rrim era en prin ci pio el je fe de los con tin gen tes amo‐ 
rreos del ejérci to; su au to ri dad se ex ten día tam bién a los cam‐ 
pos que los amo rreos ha bían re ci bi do en pa go de sus ser vi cios
en el ejérci to. Más ade lan te el tí tu lo pa só a de sig nar un ran go
mi li tar, fue ran o no amo rreos los subal ter nos o feu da ta rios. Se‐ 
gún el có di go de Ha m mu ra bi y otros do cu men tos de la épo ca,
ha bía dos ca te go rías de feu da ta rios del es ta do que en ca so de
gue rra —de «una cam pa ña del rey»— eran lla ma dos a fi las: re‐ 

dūm, tra du ci do con ven cio nal men te por «gen dar me» y bā’irum,
li te ral men te «ca za dor». Los feu dos con sis tían en una ca sa, tie‐ 
rras y huer ta. Aun que no eran he re di ta rios, ni pro pie dad per so‐ 
nal, era ha bi tual que pa sa ran de pa dre a hi jo; la viu da de un feu‐ 
da ta rio caí do en gue rra po día ad mi nis trar el feu do pa ra sus hi‐ 
jos me no res de edad.

Si mul tá nea men te al cam bio de la es truc tu ra so cial du ran te la
épo ca ba bi ló ni ca an ti gua tie ne lu gar una trans for ma ción del
pa pel del tem plo, que se ma ni fies ta de dos ma ne ras. El pa la cio
dis po nía de la pro pie dad del tem plo. La re la ción del ciu da dano
con el tem plo ad quie re ras gos in di vi dua les. La uni dad de tem‐ 
plo y es ta do se ha bía per di do de fi ni ti va men te; el tem plo no era
sino una más de las di ver sas ins ti tu cio nes de la ciu dad y del es‐ 
ta do. Se en contra ba al mis mo ni vel que el pa la cio y la ca sa del
ciu da dano. El tem plo y la cas ta sacer do tal se mez clan es tre cha‐ 
men te con los in te re ses del in di vi duo[79].

Las vio la cio nes de los de re chos de los tem plos por par te del
pa la cio no son nin gu na no ve dad en la his to ria de Ba bi lo nia.
Los tex tos de re for ma de Uruka gi na las con de na ban. El rey
Ibbīsīn de Ur tu vo que em plear du ran te la épo ca de cri sis de su
rei na do el te so ro del tem plo pa ra re sol ver las ne ce si da des más
acu cian tes de su ciu dad. Pe ro es to es una ex cep ción en la eco‐ 
no mía es ta tal de Ur III. Los ar chi vos del pa la cio real de Uruk
del si glo XIX mues tran que el rey dis po nía ofi cial men te y sin es‐ 
crú pu los del pa tri mo nio del tem plo pa ra fi nan ciar em pre sas
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co mer cia les o am pliar su pa la cio. Es sig ni fi ca ti vo que un gran
in ven ta rio del tem plo de Nanā ya de Uruk es tu vie ra guar da do
en el pa la cio. La cau sa de es ta evo lu ción fue in du da ble men te
que te rri to rios re la ti va men te pe que ños, co mo Uruk, no po dían
fi nan ciar sus gas tos con los in gre sos de tri bu tos e im pues tos, ni
con los in gre sos de las tie rras per te ne cien tes al pa la cio. Un au‐ 
gu rio ba bi ló ni co con de na las trans gre sio nes rea les con las pa la‐ 
bras: «el rey lle va rá po se sio nes de la ca sa del dios al pa la cio, pe‐ 
ro Sha mash lo ve rá» (Sha mash, dios del sol, ga ran ti za ba el or‐ 
den ju rí di co); pe ro no se tra ta ya más que de una fór mu la idea‐ 
lis ta y mo ra li za do ra: el au gu rio, una vez más, sin te ti za la rea li‐ 
dad en una fór mu la ge ne ral.

Na tu ral men te es ta evo lu ción no pue de in ter pre tar se co mo si
el tem plo hu bie ra que da do re du ci do a me ra fuen te de in gre sos.
Las do na cio nes a los tem plos se si guen pro du cien do has ta la
épo ca de los úl ti mos re yes de la I  di n as tía de Ba bi lo nia. Los
tem plos con ti nua ban sien do fac to res eco nó mi cos in de pen dien‐ 
tes y no es ta ban obli ga dos, por lo que po de mos ver, a dar cuen‐ 
tas de sus ne go cios al pa la cio. Exis ten nu me ro sos con tra tos de
prés ta mo, por los que se en tre ga ban ce ba da o pla ta de «Sha‐ 
mash» o de «Sin». Tam bién exis tía un «in te rés del dios del sol»,
que se re fie re al in te rés ha bi tual del tem plo de Sha mash. El
tem plo en es te ca so fun cio na ba en cier to mo do co mo un ban co.
Al mis mo tiem po era ins ti tu ción de be ne fi cen cia: da ba prés ta‐ 
mos a per so nas ne ce si ta das sin re cla mar in te re ses y el có di go
de Ha m mu ra bi pre veía que los pri sio ne ros de gue rra que no
po dían ser res ca ta dos por su ciu dad ni por el pa la cio fue ran
res ca ta dos por el tem plo de su ciu dad de ori gen.

Es ca rac te rís ti co de la se cu la ri za ción del tem plo que las ren‐ 
tas vin cu la das a de ter mi na dos car gos es tu vie ran en ma nos de
par ti cu la res y fue ran pa tri mo nio fa mi liar. Co no ce mos, des de
co mien zos de la I  di n as tía de Ba bi lo nia, nu me ro sos con tra tos
de com pra o con ce sión de pre ben das del tem plo. Tam bién en la
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re par ti ción de he ren cias se te nían en cuen ta las pre ben das. En
Ur III, el rey o el en si con ce día pre ben das del tem plo, pro por‐ 
cio nan do de es te mo do una fuen te de in gre sos a un par ti cu lar.
Las pre ben das no pa sa ban a ser pro pie dad pri va da. No es tá aún
cla ro có mo tu vo lu gar la trans fe ren cia de pro pie dad. Tal vez se
de sa rro lla ra un de re cho de pro pie dad al pa sar el ob je to de una
ge ne ra ción a otra, co mo su po ne mos que su ce dió en el ca so de
los feu dos.

Las sacer do ti sas na dī tum[80] del dios Sha mash de Si ppar me‐ 
re cen una men ción es pe cial. No por que ellas tam bién par ti ci‐ 
pa ran en los in gre sos del tem plo, sino co mo ejem plo de la es‐ 
tre cha re la ción que po día es ta ble cer se en tre ser vi cio sacer do tal
e in te re ses eco nó mi cos pri va dos. Las sacer do ti sas na dī tum eran
mu je res que man te nían el ce li ba to y en ge ne ral per te ne cían a
fa mi lias aco mo da das. Los cien tos de do cu men tos que nom bran
a las na dī tum se re par ten por ca si to da la épo ca de la I di n as tía
de Ba bi lo nia. Son ca si ex clu si va men te con tra tos de prés ta mo y
de arren da mien to de tie rras en los que una sacer do ti sa na dī tum

fi gu ra co mo pres ta ta ria o pro pie ta ria. Co mo exis tían a un
tiem po va rias do ce nas de na dī tum, es tas sacer do ti sas cons ti‐ 
tuían un im por tan te fac tor eco nó mi co en Si ppar du ran te la
épo ca pa leo ba bi ló ni ca. En su pa pel de acree do ras, son la
contra par ti da fe men i na del «co mer cian te» pa leo ba bi ló ni co (ta‐ 
mka rum), que en bue na me di da se de di ca ba al cré di to[81].

El do cu men to es cri to más im por tan te del rei na do de Ha m‐ 
mu ra bi es el fa mo so «có di go de Ha m mu ra bi» (CH). De los có‐ 
di gos de Ur na m mu, Li pi tes h tar o Es h nun na no se con ser van
más que co pias en ta bli llas de ba rro, mien tras que el de Ha m‐ 
mu ra bi es tá con ser va do en su es te la ori gi nal. Por otros tex tos
sa be mos que los pre cep tos ju rí di cos del ti po de los có di gos se
gra ba ban so bre es te las. La es te la del CH fue des cu bier ta en Su‐ 
sa. Es uno de los nu me ro sos mo nu men tos que el rey ela mi ta
Shu truk nakhun te con quis tó en una ex pe di ción a Ba bi lo nia
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apro xi ma da men te a co mien zos del si glo XII. La bi blio gra fía que
ha pro vo ca do la pu bli ca ción del CH ocu pa un es pa cio con si de‐ 
ra ble en la in ves ti ga ción his tó ri co-ju rí di ca. Ade más, el CH es el
mo nu men to li te ra rio co he ren te más ex ten so de su épo ca, y
tam bién el tes ti mo nio por ex ce len cia de la len gua pa leo ba bi ló‐ 
ni ca clá si ca. A igual que el có di go de Ur na m mu y el de Li pi tes‐ 
h tar, el CH es tá en mar ca do por un pró lo go y un epí lo go. A di‐ 
fe ren cia de la par te cen tral del có di go, que con tie ne pre cep tos
ju rí di cos re dac ta dos en la len gua de la can ci lle ría de Ha m mu ra‐ 
bi, el pró lo go y el epí lo go es tán es cri tos par cial men te en un es‐ 
ti lo hím ni co ar cai zan te.

El CH con tie ne 280 «ar tícu los». Tan to es ta sub di vi sión co‐ 
mo la de no mi na ción «có di go» se de ben al pri mer edi tor. Aun
cuan do ca re ce de la or de na ción sis te má ti ca de un com pen dio
ju rí di co mo derno, de ter mi na das ma te rias es tán tra ta das jun tas,
al me nos en ma yor me di da que en el có di go de Es h nun na. Los
pre cep tos del CH se re fie ren a de re cho ci vil, pe nal y ad mi nis‐ 
tra ti vo, sin es ta ble cer en tre ellos una se pa ra ción ra di cal. Se ría
un pro ce der ana cró ni co el tra tar de apli car con cep tos ju rí di cos
mo der nos a una obra del si glo XVI II a. C. El bre ve re su men que
da mos a con ti nua ción no pre ten de, pues, des ci frar sis te má ti ca‐ 
men te el tex to. El CH, co mo to dos los de más có di gos, di fie re
de una obra ju rí di ca mo der na en que no pre ten de ago tar to das
las si tua cio nes ju rí di cas po si bles. Una com pa ra ción su per fi cial
del CH con el ex ten so ma te rial do cu men tal ju rí di co de la épo ca
ba bi ló ni ca an ti gua de mues tra que el CH era «in com ple to».

El có di go abar ca los si guien tes te mas (la enu me ra ción no si‐ 
gue es tric ta men te el or den de los ar tícu los): di fa ma ción; pre va‐ 
ri ca ción; hur to, en cu bri mien to, ro bo, sa queo, ro bo con frac tu‐ 
ra; ho mi ci dio, ho mi ci dio por im pru den cia, le sio nes cor po ra les;
rap to; si tua ción ju rí di ca de los apar ce ros del es ta do, res pon sa‐ 
bi li dad en ca so de da ños in vo lun ta rios en la ad mi nis tra ción de
las tie rras; da ños cau sa dos por ani ma les; ta la no au to ri za da de
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pal me ras; si tua ción ju rí di ca de em pre sas co mer cia les, es pe cial‐ 
men te en lo re fe ren te a la re la ción en tre el co mer cian te y ayu‐ 
dan te que via ja por el país; mal ver sación; de pó si tos fi nan cie ros;
cré di tos e in te re ses; si tua ción ju rí di ca de la ta ber ne ra; es cla vi‐ 
tud y res ca te, es cla vi tud en fian za, eva sión de es cla vos, com pra
y rei vin di ca ción de es cla vos, re cu sación de la con di ción de es‐ 
cla vo; al qui ler de per so nas, ani ma les y na ves, ta ri fas de al qui ler,
in frac cio nes por par te del arren da ta rio; to ros bra vos; de re cho
de fa mi lia (pre cio de la no via, do te, pro pie dad de la es po sa, es‐ 
po sa y con cu bi nas, si tua ción de los hi jos de és tas, di vor cio,
adop ción, con tra ta ción de amas de cría, he ren cia); si tua ción ju‐ 
rí di ca de de ter mi na das sacer do ti sas.

El có di go de Es h nun na, al gu nos de ce nios más an ti guo, es
más re du ci do (60 ar tícu los). Tra ta prin ci pal men te los pre cios
de los pro duc tos (ta ri fa ideal); al qui ler de per so nas, ani ma les,
na ves y ca rros; so cie dad co mer cial; de pó si tos fi nan cie ros; ro bo
con frac tu ra; hur to; em pe ño ile gal de per so nas; pre cio de la no‐ 
via, es pon sa les y di vor cio; des flo ra ción de una es cla va; eva sión
de un es cla vo; ca pa ci dad de un es cla vo pa ra lle var un ne go cio;
edu ca ción de los ni ños por un ex tra ño; le sio nes cor po ra les; to‐ 
ro que em bis te; pe rro que ata ca; ho mi ci dio por im pru den cia,
de bi do a de rrum ba mien to de mu ros.

La dis cu sión so bre el ob je ti vo y el pa pel del có di go de Ha m‐ 
mu ra bi en la prác ti ca ju rí di ca de su tiem po aún no ha fi na li za‐ 
do. En ella se ha re cu rri do a tér mi nos co mo «for ma ju rí di ca» y
«co di fi ca ción del de re cho» sin que su em pleo es tu vie ra jus ti fi‐ 
ca do por la in ves ti ga ción. Ha m mu ra bi mis mo, en el epí lo go,
ca li fi ca a su obra de dīnāt mīs ha rim, «sen ten cias del or den jus‐ 
to»[82]. Con la fra se «un hom bre opri mi do, que ten ga un asun to
ju rí di co, que va ya an te mi es ta tua, la cual me per so ni fi ca co mo
rey de or den jus to, que le lean mi es te la es cri ta y que es cu che
mis ve ne ra bles pa la bras; mi es te la le acla ra rá su asun to y ve rá
sus de re chos», Ha m mu ra bi in di ca cla ra men te que su obra pre‐ 
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ten de ser una ayu da pa ra el que bus ca la jus ti cia. ¿En qué se ba‐ 
sa la for mu la ción de los pre cep tos o la de ter mi na ción del cas ti‐ 
go? No te ne mos una res pues ta cla ra. En par te po dría pen sar se
que se tra ta de una fi ja ción del de re cho con sue tu di na rio, en
par te de sen ten cias me mo ra bles del pa sa do («ju ris pru den cia»),
pe ro en mu chos ca sos hay re no va ción cons cien te. Fi nal men te,
tam bién en tra en jue go la teo ría, es de cir, la pre ten sión de es ta‐ 
ble cer, por ana lo gía con un ca so su ce di do, con clu sio nes so bre
un ca so po si ble. El nú me ro de «ar tícu los» que si guen un mo de‐ 
lo ates ti gua do en el có di go su me rio de Li pi tes h tar es bas tan te
re du ci do: pro ba ble men te au men ta rá cuan do se des cu bran las
par tes que aún fal tan.

Más arri ba nos pre gun ta mos si la tra di ción del có di go de Li‐ 
pi tes h tar en Kish, ve ci na de Ba bi lo nia, no in flu yó so bre el re‐ 
dac tor del CH, aun que en nin gún ca so se de ba in ter pre tar el
CH co mo una sim ple ex ten sión del có di go de Li pi tes h tar. Con
sus in no va cio nes, el CH se apar ta fun da men tal men te de sus an‐ 
te ce den tes su me rios. Nue va es la du re za de las pe nas im pues‐ 
tas, nue va la fre cuen cia de la pe na de muer te (apa lear, aho gar,
que mar, em pa lar) o las mu ti la cio nes. Nue va es la ley del ta lión
(el pa go con la mis ma mo ne da en ca so de le sio nes cor po ra les u
ho mi ci dio in vo lun ta rio). Po de mos du dar de que, en la prác ti ca,
to do aquel que «com pra ra o re ci bie ra en de pó si to de un miem‐ 
bro de la ca pa awī lum o de un es cla vo pla ta, oro, es cla vo, es cla‐ 
va, to ro, ove ja, asno o cual quier otra co sa sin tes ti gos» fue ra
con si de ra do siem pre un la drón y fue ra eje cu ta do de acuer do
con el ar tícu lo 7 del có di go de Ha m mu ra bi. Las in no va cio nes
aquí enu me ra das no son pa tri mo nio ex clu si vo de és te. Ya un si‐ 
glo an tes en contra mos con tra tos en los que una cláu su la es pe‐ 
cial ame na za con pe nas cor po ra les si el con tra to no se cum ple.
Las cláu su las pe na les des pia da das y el ta lión son ras gos del de‐ 
re cho de la épo ca pa leo ba bi ló ni ca que la dis tin guen ra di cal‐ 
men te de la prác ti ca ju rí di ca de los su me rios y de la tra di ción



240

su me ria re fle ja da en el có di go de Li pi tes h tar. So bre el ori gen de
es tas in no va cio nes no ca ben du das: hay que atri buir las a la ca pa
«ca na nea».

Es di fí cil sa ber has ta qué pun to te nía vi gen cia el có di go de
Ha m mu ra bi en el de re cho de su épo ca y de la épo ca de sus su‐ 
ce so res. Su va li dez ge ne ral y su vi gen cia pro lon ga da han si do
pues tas en du da. Un con tra to de Ur so bre asun tos del cam po,
fe cha do en el año 5 de Sam sui lu na, pre vé que si el con tra to no
se cum ple la par te fir man te se rá cas ti ga da se gún «las pa la bras
de la es te la». Es po si ble que aquí se alu da a la es te la de Ha m‐ 
mu ra bi. Es cu rio so, sin em bar go, que és te sea el úni co ca so[83]

que, en tre los nu me ro sos con tra tos y do cu men tos ju rí di cos pa‐ 
leo ba bi ló ni cos pos te rio res a Ha m mu ra bi, nos per mi ta su po ner
que en ca so de plei to se ape la ba a la «ley»[84].

El có di go de Ha m mu ra bi, in de pen dien te men te de la vi gen‐ 
cia que tu vie ra, fue tan es ti ma do co mo obra li te ra ria que las es‐ 
cue las de es cri bas lo trans mi tie ron has ta el pri mer mi le nio. Al‐ 
gu nas ta bli llas de ba rro con ex trac tos del có di go fue ron ha lla‐ 
das en la bi blio te ca de Asur bā ni pal de Ní ni ve. De es te mo do un
rey que in clu so sa bía es cri bir él mis mo se eri gió uno de los mo‐ 
nu men tos más gran dio sos de la an ti gua Asia An te rior.

X.  LOS SU CE SO RES DE HA M MU RA BI Y LA IN VA SIÓN DE LOS CA SI TAS

Ba jo Sam sui lu na (1749-1712) co men zó a tam ba lear se el edi‐ 
fi cio cons trui do por su pa dre Ha m mu ra bi. El pe li gro pro ve nía
de dos di rec cio nes: le van ta mien to de Ba bi lo nia cen tral y del
sur e in va sión de los ca si tas. En Lar sa y Ur se de cla ró in de pen‐ 
dien te du ran te un tiem po un per so na je lla ma do Rī msīn (II), se‐ 
gu ra men te de la ca sa de Ku dur ma buk. Los años 11 y 14 de
Sam sui lu na re ci ben su nom bre de la des truc ción de las mu ra‐ 
llas de Ur y Uruk (11), así co mo de Isin (14). Es to quie re de cir
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que Sam sui lu na pro ce dió enér gi ca men te contra los re bel des. El
año vein te de Sam sui lu na ci ta una vic to ria so bre Es h nun na.
Ha cia fi nes del rei na do de Sam sui lu na al gu nos do cu men tos de
Ni ppur es tán fe cha dos por cier to rey Ilī man. Has ta aho ra son el
úni co tes ti mo nio au ténti co de una di n as tía ba bi ló ni ca del sur
que en la his to rio gra fía pos te rior se ha lla ma do di n as tía del
País del Mar. Se gún la Cró ni ca ba bi ló ni ca tam bién el su ce sor de
Sam sui lu na, Abī’es hukh, lu chó contra Ilī man. No sa be mos
dón de tu vo su re si den cia. Des pués del rei na do de Ha m mu ra bi,
por lo tan to, Ba bi lo nia cen tral y me ri dio nal no per te ne cía ya al
reino de Ba bi lo nia, aun que Abī’es hukh po se ye ra tem po ral men‐ 
te Ur y el pe núl ti mo rey de la pri me ra di n as tía de Ba bi lo nia,
Am mīṣa du qa, in clu ye ra en su edic to Uruk y Ki su rra en tre sus
te rri to rios.

La in va sión de un nue vo pue blo del es te, los ca si tas (aca dio
kas hs hū) tu vo ma yo res con se cuen cias. La fe cha 9 de Sam sui lu‐ 
na, que úni ca men te co no ce mos en su for ma abre via da («año: el
ejérci to de los ca si tas»), nos da la pri me ra no ti cia so bre es te
pue blo. Se gu ra men te ha ce re fe ren cia a una vic to ria so bre los
in va so res. En el año 24 de Sam sui lu na fue cons trui da en la re‐ 
gión del Di yā la, cer ca de la des em bo ca du ra de es te río en el Ti‐ 
gris, una for ta le za, Dūr-Sam sui lu na o «cas ti llo de Sam sui lu na»,
apro xi ma da men te a la al tu ra del mu ro de con ten ción eri gi do
por Shūsīn contra los nó ma das amo rreos. La em pre sa del rey
tu vo éxi to. Si has ta la épo ca de Sam su di ta na ha lla mos alu sio nes
a ca si tas en tex tos ba bi ló ni cos, siem pre se tra ta de per so nas que
ha bían en tra do en el país pa cí fi ca men te en bus ca de tra ba jo.

Co mo su ce de con to dos los pue blos pro ce den tes del es te, no
se sa be na da del país de ori gen de los ca si tas; las zo nas de la mi‐ 
gra ción ca si ta no es tán re gis tra das en las fuen tes his tó ri cas. Po‐ 
si ble men te el ac tual nom bre de la re gión del Khū zis tān de ri ve
del nom bre del pue blo «ca si ta» (au to res grie gos men cio nan
una tri bu mon ta ñe sa ira ní a cu yos miem bros de no mi nan «ko s‐ 
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saioi» o «co seos»). De ello ha bría que de du cir que una par te de
la po bla ción que dó en el Irán. Los ca si tas lle ga ron a la zo na
fron te ri za irano-me so po tá mi ca en el se gun do mi le nio y pro ba‐ 
ble men te se ha lla ban aún muy le jos de Me so po ta mia en la épo‐ 
ca de Ur III. En to do ca so, los «tex tos de emi sa rios» de Ur III
no ci tan, en tre los mu chos nom bres de per so nas pro ce den tes
del Irán, nin gún nom bre ca si ta. La co pia neoa si ria de una ex‐ 
ten sa ins crip ción de Agum III, rey de los ca si tas (cu ya au ten ti ci‐ 
dad es, por otra par te, dis cu ti ble) enu me ra en tre los tí tu los rea‐ 
les el de «rey de Al man y Pa dan». Al man o Khal man es el dis‐ 
tri to ira ní de Ḥo lwān, en la re gión de Sār-i-Pūl, en la ru ta de
mon ta ña que va a Ker māns hāh. Es to nos pro por cio na un da to
so bre la ru ta que si guie ron los ca si tas; cru za ron los Za gros mu‐ 
cho más al sur que los hu rri tas y si guie ron, en su ca mino ha cia
la lla nu ra de Me so po ta mia, el cur so del Di yā la.

Te ne mos un co no ci mien to muy va go de la len gua ca si ta. Se
co no cen nom bres de per so nas, de ca ba llos y de al gu nos dio ses
ca si tas; ade más, exis ten prés ta mos ca si tas en el aca dio. Los es‐ 
cri bas tra du cían los ele men tos cons ti tu ti vos de de ter mi na dos
nom bres ca si tas al aca dio. Pe ro es te ma te rial re du ci do só lo
pro por cio na da tos ne ga ti vos: la len gua ca si ta no era in doeu ro‐ 
pea, ni es ta ba re la cio na da con el su me rio, el ela mi ta o el hu rri‐ 
ta. Los ca si tas adop ta ron, des pués de la in va sión, la len gua aca‐ 
dia y, por lo que sa be mos has ta aho ra, nun ca es cri bie ron su
pro pia len gua. En es to se di fe ren cian de los hu rri tas. La con se‐ 
cuen cia de su vo lun tad de adap ta ción fue que su do mi na ción
nun ca fue con si de ra da odio sa, co mo su ce dió en el ca so de los
gu teos.

Las gue rras de fen si vas de Sam sui lu na y Abī’es hukh des via‐ 
ron a los ca si tas ha cia el no roes te. Se es ta ble cie ron en el nor te
de la pro vin cia ba bi ló ni ca de Sukhum, a ori llas del Éu fra tes, en
la re gión de Kha na, a la que per te ne cían Ma ri y Ter qa. De la
épo ca del su ce sor de Abī’es hukh co no ce mos al gu nos con tra tos
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de Ter qa fe cha dos con nom bres anua les de los «re yes de Kha‐ 
na». Los re yes lle van nom bres ca na neos, sal vo un tal Kas h ti‐ 
lias hu que, a juz gar por su nom bre, era ca si ta. En tre las par tes
fir man tes y los tes ti gos no se en cuen tra nin gún ca si ta. Una car‐ 
ta pa leo ba bi ló ni ca de fi nes de la pri me ra di n as tía (au tor y des ti‐ 
na ta rio des co no ci dos) anun cia la lle ga da de una em ba ja da del
rey de Kha lab (Ale po) a Ba bi lo nia, don de se al ber ga en las «ca‐ 
sas de Agum». Agum re ci be el tí tu lo de bukās hum o «du que»[85].
En otras dos oca sio nes se men cio nan las «ca sas» ca si tas. Qui zá
se tra ta ra de una es pe cie de cam pa men to mi li tar.

Agum y Kas h ti lias hu son los nom bres del se gun do y ter cer
rey ca si ta de la lis ta de re yes ba bi ló ni cos y de la lla ma da «lis ta
sin cró ni ca de re yes», que es ta ble ce la re la ción cro no ló gi ca en‐ 
tre los re yes ba bi ló ni cos y asi rios. Aquí se plan tean dos cues tio‐ 
nes: 1.ª) Si Agum y Kas h ti lias hu de ben iden ti fi car se con los
«re yes de Ba bi lo nia», tan to la lis ta ba bi ló ni ca co mo las lis ta de
re yes asi ria han in clui do so be ra nos que aún no re si dían en Ba‐ 
bi lo nia (o Asur). 2.ª) Si no se da tal iden ti dad, en ton ces la se rie
de re yes ca si tas, que se ini cia con un tal Gan dash o Gan dish,
co mien za des pués de la in ter ven ción del hi ti ta Murshi li en Ba‐ 
bi lo nia. És te es uno de los pro ble mas cla ve de la cro no lo gía
me so po tá mi ca de me dia dos del se gun do mi le nio.

Sea co mo fue re, los ca si tas su bie ron al po der en Ba bi lo nia
ayu da dos di rec ta o in di rec ta men te por la in cur sión de Murshi‐ 
li. El he cho no tu vo con se cuen cias pa ra la re la ción en tre Ba bi‐ 
lo nia y el reino hi ti ta. Que da por sa ber si Murshi li pac tó con
los ca si tas que ame na za ban su flan co des de el Éu fra tes y les hi‐ 
zo con ce sio nes que con du je ron al do mi nio ca si ta en Ba bi lo nia.
El cur so de los acon te ci mien tos per ma ne ce aún en la os cu ri‐ 
dad.

Vol va mos a Ba bi lo nia. El do cu men to his tó ri co más im por‐ 
tan te de fi nes de la pri me ra di n as tía es un edic to del rey Am‐ 
mīṣa du qa (1646-1626) es cri to en el pri mer año de su rei na do.
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En la me di da en que el tex to es tá com ple to o pue de re cons‐ 
truir se, con tie ne las si guien tes dis po si cio nes: anu la ción de deu‐ 
das pri va das, de pla ta y ce ba da, re sul tan tes de prés ta mos (y no
de otras tran sac cio nes); anu la ción de im pues tos re tra sa dos, que
de ter mi na dos fun cio na rios de bían al pa la cio; re nun cia del rey a
co brar los re tra sos de ce ba da de la pro vin cia de Sukhum y de
pla ta y ce ba da de la ta ber ne ra del cam po; re nun cia de la ta ber‐ 
ne ra a re co brar canti da des pres ta das de cer ve za y ce ba da; re‐ 
duc ción de las ga be las del re dūm y del bā’irum; res ca te de fa mi‐ 
lia res, en tre ga dos por un deu dor a su acree dor en fian za o en
cual quier ti po de re la ción for zo sa (los es cla vos que da ban ex‐ 
clui dos); prohi bi ción —ba jo pe na de muer te— de que al tos fun‐ 
cio na rios obli guen por me dio de an ti ci pos de jor nal a los feu‐ 
da ta rios a lle var a ca bo tra ba jos de co se cha o de cual quier otra
ín do le.

Al gu nas de es tas me di das se apo yan con la fra se «por que el
rey ha da do al país un or den jus to». El edic to de Am mīṣa du qa
acla ra el sen ti do de la fór mu la «dar un or den jus to» y es por
ello un do cu men to cla ve pa ra la com pren sión de los nu me ro sos
edic tos rea les an te rio res, su me rios o aca dios, de los que se di ce
que «dan un or den jus to», pe ro cu yo con te ni do no co no ce mos.
El rey, al in ter ve nir de es te mo do en la eco no mía, anu lan do
deu das pri va das y sus pen dien do tem po ral men te de ter mi na dos
im pues tos pú bli cos, per se guía un do ble fin: en pri mer lu gar,
evi tar el en deu da mien to ma si vo del país (el in te rés nor mal pa ra
la ce ba da as cen día a 33,5 por 100 y pa ra la pla ta a 20 por 100) y,
en se gun do lu gar, fre nar la acu mu la ción de ri que zas en ma nos
de unos po cos. Si en el ca so de los có di gos se plan tea la cues‐ 
tión de su va li dez a es ca la ge ne ral, no po de mos du dar de que
los edic tos te nían am plia vi gen cia. Las re fe ren cias a edic tos
abun dan en los do cu men tos ju rí di cos pa leo ba bi ló ni cos.

Por los nom bres ci ta dos en el edic to de Am mīṣa du qa po de‐ 
mos ha cer nos una idea de las di men sio nes del es ta do de Ba bi‐ 
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lo nia ha cia la mi tad del si glo  XVII: Ba bi lo nia, Bor si ppa, Lar sa,
Uruk, Isin, Ki su rra, Mal gium, Emu tbal (Ya mu tbal), dos pro vin‐ 
cias más, si tua das pro ba ble men te al es te del Ti gris, y la pro vin‐ 
cia de Sukhum, jun to al Éu fra tes. Las fe chas anua les de Ba bi lo‐ 
nia en el úl ti mo si glo de la di n as tía no se re fie ren ya (en la me‐ 
di da en que nos son co no ci dos) a acon te ci mien tos bé li cos, si
ex cep tua mos la fe cha, al go con fu sa, 17 de Am mī di ta na. El pe‐ 
río do da la im pre sión de ser pa cí fi co y se gu ro. Tan to el pe li gro
ca si ta co mo la ame na za del País del Mar ha bían si do con ju ra‐ 
dos de mo men to. De to dos mo dos, la im pre sión pue de ser fal sa,
ya que só lo dis po ne mos de do cu men tos de Si ppar y sus al re de‐ 
do res. Nues tros co no ci mien tos de la his to ria de Me so po ta mia
a fi na les de es te pe río do ha brán de com ple tar se con nue vo ma‐ 
te rial do cu men tal. So bre to do, es tá por acla rar el «pe río do os‐ 
cu ro», que me dia en tre el 1594 y el si glo XIV.

XI.  LI TE RA TU RA Y CIEN CIA EN LA ÉPO CA PA LEO BA BI LÓ NI CA

Las es cue las de es cri bas de los si glos XIX, XVI II y XVII pro por‐ 
cio nan, jun to con las bi blio te cas li te ra rias de Asur y Ní ni ve (si‐ 
glos XII a VII), el más im por tan te te so ro li te ra rio aca dio y su me‐ 
rio. Por lo que se re fie re a la li te ra tu ra su me ria, la gran ma yo ría
de los tex tos, ya sean com po si cio nes de la épo ca o co pias de
tex tos más an ti guos, pro vie nen de es tos tres si glos. Has ta aho ra
co no ce mos re la ti va men te po cos ori gi na les de li te ra tu ra su me‐ 
ria an te rio res a la épo ca de Ur  III, de Ur  III mis mo y del si‐ 
glo XX. En ge ne ral, los tex tos son de se gun da ma no. Sin em bar‐ 
go, la trans mi sión es bas tan te fi de dig na. El do cu men to li te ra rio
más ex ten so an te rior a Ur III es el himno de la cons truc ción del
tem plo de Gu dea de La gash. Los más an ti guos tex tos que pue‐ 
den iden ti fi car se co mo tex tos li te ra rios pro ce den de los ar chi‐ 
vos de Shu ru ppak (si glo XVI). Ca tá lo gos li te ra rios pa leo ba bi ló‐ 
ni cos nos mues tran que has ta aho ra só lo co no ce mos una par te
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de la li te ra tu ra su me ria y que aún que da mu cho por des cu brir.
Los ca tá lo gos re gis tran la pri me ra lí nea de ca da poe ma (p. ej.:
«Des de el gran ‘arri ba’ has ta el gran ‘aba jo’»… pa ra el mi to del
via je de Inan na al in fierno).

El in te rés que el es cri ba aca dio se to mó por lo su me rio es
fru to de la sim bio sis su me rio-aca dia, ini cia da en la épo ca pro‐ 
to di nás ti ca, con to dos sus re cí pro cos y di ver sos in flu jos. Los
aca dios adop ta ron nu me ro sas di vi ni da des del pan teón su me rio
e iden ti fi ca ron di vi ni da des su me rias con di vi ni da des se mi tas
(Inan na = Is h tar; el dios de la tem pes tad Is hkur = Adad; el dios
de la lu na Nan na = Su’en o Sīn, etc.). De ahí el co mún in te rés
por el mi to su me rio. Gil ga mesh de Uruk fue el hé roe de to dos
los ba bi lo nios. Pe ro es te fas ci nan te per so na je no só lo en ri que‐ 
ció la épi ca aca dia, sino que pa só a los hu rri tas y los hi ti tas.
Ade más del in te rés de los aca dios por el pa sa do co mún, hay que
te ner en cuen ta el pres ti gio del su me rio, el va lor cul tu ral ma yor
y más an ti guo de es ta len gua, re co no ci do sin re ser vas por los
aca dios. Aun que en la prác ti ca co ti dia na de la épo ca pa leo ba bi‐ 
ló ni ca se im pu sie ra la len gua aca dia (por com ple to en la co rres‐ 
pon den cia, y en me di da cre cien te en el de re cho y en la ad mi‐ 
nis tra ción) de bi do en pri mer lu gar a que el su me rio co mo len‐ 
gua ha bla da ha bía des apa re ci do, más de un mo nar ca in ten tó re‐ 
vi vir el su me rio en sus ins crip cio nes. La com pren sión del su‐ 
me rio, con sus ca te go rías gra ma ti ca les aje nas al se mi ta, era ca‐ 
da vez más in fre cuen te, co mo po de mos ver por la ca li dad idio‐ 
má ti ca de las com po si cio nes su me rias pos te rio res a 1850 y por
las «mo der ni za cio nes», no siem pre co rrec tas des de el pun to de
vis ta lin güís ti co, de tex tos tra di cio na les. Sin em bar go, exis tía la
con cien cia de que el su me rio co rría el pe li gro de ol vi dar se, y se
in ten ta ba con ser var lo. De es te mo do sur gió una li te ra tu ra bi‐ 
lin güe[86]. El co men ta rio aca dio a de ter mi na das ex pre sio nes su‐ 
me rias aca bó por dar pa so a tex tos com ple ta men te bi lin gües.
Es tos se pre sen tan en dos for mas: lo más fre cuen te es que ha ya



247

una ver sión in ter li near aca dia tras ca da lí nea de tex to su me rio
que cons ti tu ye una uni dad de sen ti do; más ra ras son las ver sio‐ 
nes su me rias y aca dias re par tién do se el an ver so y el re ver so de
una ta bli lla de ba rro. Ade más de tex tos li te ra rios bi lin gües,
exis ten ins crip cio nes rea les de Ha m mu ra bi y Sam sui lu na gra‐ 
ba das en ver sión aca dia y su me ria, pe ro en ta bli llas se pa ra das.
En la épo ca pos te rior a Sam sui lu na (no exis ten ejem plos más
an ti guos ates ti gua dos) las fór mu las de las fe chas anua les se pro‐ 
mul ga ban en las dos len guas. En la prác ti ca, sin em bar go, pre‐ 
va le cían las fór mu las su me rias, a me nu do abre via das.

Uno de los ha llaz gos prin ci pa les del pe río do pa leo ba bi ló ni co
fue ron las lis tas bi lin gües, su me rio-aca dias, de pa la bras. La lis ta
de pa la bras su me rias es tan an ti gua co mo la mis ma es cri tu ra
su me ria, y es un pro duc to de la es cue la de es cri bas. En un prin‐ 
ci pio su fi na li dad fue so bre to do di dác ti ca y se uti li za ba pa ra el
apren di za je de los in nu me ra bles sig nos y nexos. Tie ne sin em‐ 
bar go un in te rés que va más allá de su me ro va lor di dác ti co. El
es cri ba uti li za ba la lis ta de pa la bras pa ra cap tar con cep tual‐ 
men te el mun do y or de nar lo. En contra mos lis tas de ani ma les,
plan tas, pie dras, nom bres de dio ses, cla ses so cia les, etcé te ra. La
lis ta bi lin güe in clu ye jun to al tér mino su me rio el equi va len te
aca dio. Es te ti po de lis ta se man tu vo mien tras se uti li zó la es‐ 
cri tu ra cu nei for me. Las lis tas no son dic cio na rios: pa ra ello les
fal ta un prin ci pio cla ro de or ga ni za ción. Un con cep to sue le
arras trar por aso cia ción a otros, sin una co ne xión ló gi ca in ter‐ 
na. Des pués de 1500 sur gió, so bre la ba se de las lis tas bi lin gües,
la lis ta de pa la bras su me rio-aca dio-hi ti ta y, ates ti gua da en Uga‐ 
rit, la lis ta su me rio-aca dio-hu rri ta-uga rí ti ca. Aun que las lis tas
plu ri lin gües in clu yan «equi va len cias» erró neas, tie nen un gran
va lor, so bre to do pa ra el es tu dio del su me rio.

Un nue vo gé ne ro li te ra rio aca dio, que apa re ce por pri me ra
vez en es te pe rio do, es el au gu rio. He mos su bra ya do re pe ti da‐ 
men te el va lor del au gu rio co mo fuen te his tó ri ca. La prác ti ca
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de la arus pi ci na es tá tam bién ates ti gua da en tre los su me rios,
pe ro la fi ja ción e in ter pre ta ción del au gu rio por es cri to se de be
a los aca dios. Así co mo la «fi lo lo gía» pa leo ba bi ló ni ca no pa sa
de las lis tas de pa la bras, la «cien cia» del au gu rio no pa sa de la
me ra co lec ción y yu x ta po si ción de fra ses suel tas, sin lle gar a
con clu sión de va lor ge ne ral o a la ex pli ca ción del sis te ma.
Cuan do de ci mos «cien cia» no nos re fe ri mos pues a una for mu‐ 
la ción de re sul ta dos de in ves ti ga ción en for ma ló gi ca y co he‐ 
ren te. Fal ta la con clu sión ge ne ral que se abs trae del ca so par ti‐ 
cu lar. Na tu ral men te no de be mos co me ter el error de en jui ciar
ne ga ti va men te la ca pa ci dad in te lec tual de la épo ca ba bi ló ni ca
an ti gua y re pro char a los su me rios y aca dios el no ha ber si do
grie gos. Tam po co la otra ra ma de la «cien cia» ba bi ló ni ca an ti‐ 
gua, la ma te má ti ca, asom bro sa men te de sa rro lla da, se or ga ni zó
for mal men te en mo do al guno. En tre lí neas des cu bri mos que,
de al gún mo do, se co no cían las ecua cio nes de se gun do gra do,
las ope ra cio nes con va rias in cóg ni tas, el teo re ma de Eu cli des,
etc., pe ro en nin gu na par te ha lla mos la for mu la ción de un «teo‐ 
re ma».

Jun to a los gé ne ros li te ra rios su me rios (mi to, poe ma épi co,
di dác ti co, diá lo go, can to fú ne bre, himno a los dio ses, himno al
rey o al tem plo, con ju ros y co lec cio nes de re fra nes, por ci tar
só lo los más im por tan tes) se de sa rro lla ba, y al can za ba un pri‐ 
mer apo geo, una bri llan te li te ra tu ra aca dia. El reino de Akkad
ha bía con sa gra do de fi ni ti va men te el aca dio co mo len gua es cri‐ 
ta; en la épo ca pa leo ba bi ló ni ca el aca dio as cen dió a len gua li te‐ 
ra ria, al mis mo ni vel del su me rio. Los gé ne ros li te ra rios más
im por tan tes eran el mi to, el poe ma épi co, el himno a los dio ses
(fal ta el himno al rey), el pró lo go y el epí lo go hím ni co del có di‐ 
go Ha m mu ra bi, la li te ra tu ra de los au gu rios. Hay que dis tin guir
la li te ra tu ra que se apo ya en la tra di ción oral de los aca dios, las
ver sio nes so bre mo de los su me rios y las tra duc cio nes li te ra rias.
El poe ma de Gil ga mesh es el me jor ejem plo de re crea ción so‐ 
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bre un mo de lo su me rio. Los su me rios co no cían una se rie de
poe mas suel tos so bre los hé roes de Uruk: Gil ga mesh y
Khuwawa (la ex pe di ción al País de los Ce dros, la muer te de
Khuwawa, la des truc ción del ce dro sagra do de En lil); Gil ga‐ 
mesh, Enki du y el in fierno (Gil ga mesh se en fren ta con la muer‐ 
te); Gil ga mesh y el to ro ce les te; el poe ma del com ba te en tre
Gil ga mesh y el rey Aka de Kish. Los aca dios re crea ron es tos di‐ 
ver sos y sin du da com ple jos te mas de la tra di ción su me ria y co‐ 
lo ca ron en el cen tro el te ma de la bús que da de la vi da eter na.
De épo ca pa leo ba bi ló ni ca só lo co no ce mos par tes suel tas del ci‐ 
clo, que en la épo ca ba bi ló ni ca me dia fue ron reu ni das en el
gran dio so poe ma de Gil ga mesh[87].

La des crip ción del pro ce so his tó ri co de Ba bi lo nia du ran te el
si glo que si guió al rei na do de Sam su di ta na (es de cir a co mien‐ 
zos del do mi nio ca si ta en Ba bi lo nia) tro pie za con gran des di fi‐ 
cul ta des, y lo mis mo su ce de en el te rreno de la his to ria de la li‐ 
te ra tu ra. En tre la li te ra tu ra ba bi ló ni ca an ti gua y la li te ra tu ra de
la se gun da mi tad del se gun do mi le nio se ha lla un “pe río do” os‐ 
cu ro».

XII.  RE SU MEN

Po de mos cons ta tar que la ima gen de Ba bi lo nia en el si glo XV

y la épo ca pos te rior es tan di ver sa de la ima gen de la épo ca pa‐ 
leo ba bi ló ni ca que te ne mos que su po ner im por tan tes trans for‐ 
ma cio nes po lí ti cas y cul tu ra les. Trans for ma cio nes que de bie‐ 
ron ser tan de ci si vas co mo las pro vo ca das por la in va sión ca na‐ 
nea. El pr óxi mo to mo es ta rá de di ca do a ellas. Aquí só lo in di ca‐ 
re mos que el in ter cam bio in ter na cio nal en to do el cre cien te
fér til, re fle ja do en el ar chi vo de car tas de Ma ri, de ter mi na la se‐ 
gun da mi tad del se gun do mi le nio. Ba bi lo nia, Elam, Asi ria, los
es ta dos hu rri tas y el reino hi ti ta eran po ten cias igua les. Al mis‐ 
mo tiem po, Egip to se in clu ye en la his to ria de Asia An te rior. El
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his to ria dor no se ve obli ga do a una des crip ción his tó ri ca «ba‐ 
bi lo cén tri ca», co mo en la épo ca pro to di nás ti ca y en las épo cas
de Akkad, Ur III y pa leo ba bi ló ni ca.
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6. Los orí genes de Egip to (DES DE EL
PA LEO LÍ TI CO SU PE RIOR HAS TA EL FI NAL DE LA
ÉPO CA PRE DI NÁS TI CA, 8000-3000 a. de C.,
APRO XI MA DA MEN TE)

Cuan do a fi nes del cuar to mi le nio a. de C. o a co mien zos del
ter ce ro apa re cen sus pri me ros do cu men tos es cri tos, pa re ce que
la ci vi li za ción egip cia es tá ya cons ti tui da en la for ma en que
per du ra rá du ran te tres mi le nios. De es ta ma ne ra se com pren de
la im por tan cia que pa ra el his to ria dor de Egip to pre sen ta el pe‐ 
rio do de for ma ción de es ta cul tu ra. En efec to, du ran te es te pe‐ 
rio do es cuan do se for ma ron la len gua, la es cri tu ra, la re li gión,
las ins ti tu cio nes y el ar te y cuan do, por úl ti mo, se pre pa ró la
uni dad po lí ti ca del país.

Des gra cia da men te, el pe río do de for ma ción de la ci vi li za‐ 
ción egip cia, aun que es uno de los más im por tan tes, es tam bién
uno de los más os cu ros. Ape nas si es ta mos in for ma dos so bre
los as pec tos más ge ne ra les de su de sa rro llo. Dos cla ses de fuen‐ 
tes han per mi ti do arro jar un po co de luz so bre el fi nal de es ta
épo ca. Se tra ta, por una par te y so bre to do, de las fuen tes ar‐ 
queo ló gi cas ex traí das de las ex ca va cio nes, y, por otra, de los
tex tos re co gi dos por los mis mos egip cios en una épo ca muy
pos te rior a los acon te ci mien tos, ha cia el 2300 a. de C.

La his to ria de los orí genes de Egip to se pue de di vi dir en tres
gran des épo cas: el fi nal del Pa leo lí ti co y el Me so lí ti co (ha cia el 
8000-5000 a. de C.), el Neo lí ti co (ha cia el 5000-3800) y la épo ca
pre di nás ti ca (ha cia el 3800-3000).

Í Í
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I.  EL EGIP TO DE FI NA LES DEL PA LEO LÍ TI CO Y DEL ME SO LÍ TI CO

Pa sa re mos rá pi da men te so bre la le ja na prehis to ria, que se
es tu dia en otro vo lu men de es ta co lec ción (cf. vol. 1, cap. 3). Es
po si ble que ha ya exis ti do un hia to en tre el po bla mien to pa leo lí‐ 
ti co del va lle del Ni lo y la apa ri ción de los hom bres del Neo lí ti‐ 
co, pe ro la ade cua ción del va lle del Ni lo a su apro ve cha mien to
por par te del hom bre me dian te el cul ti vo y la irri ga ción es lo
que mar ca muy es pe cial men te el co mien zo de la ci vi li za ción
egip cia. Aho ra bien, es in du da ble que fue ron las tri bus neo lí ti‐ 
cas las que co men za ron es ta ade cua ción; por tan to, son las so‐ 
cie da des de és tas las que ini cian real men te la his to ria del Egip‐ 
to an ti guo.

El va lle del Ni lo co no ció las di ver sas fa ses del Pa leo lí ti co que
la ar queo lo gía prehis tó ri ca ha po di do de ter mi nar en Eu ro pa.
De es ta ma ne ra, so bre las al tas te rra zas de ja das por el Ni lo, los
ni ve les que se re mon tan al Pa leo lí ti co in fe rior y me dio se han
po di do re co no cer tan to en el Al to Egip to, par ti cu lar men te en la
re gión de Te bas, co mo en el Del ta, en es pe cial en su ex tre mo
sur, en los es pe sos y ri cos ya ci mien tos de el-Abba si yeh, cer ca
de El Cai ro, e in clu so en los oa sis oc ci den ta les, co mo en el-
Khar gah. En el va lle del Ni lo se han en contra do ins tru men tos
pre che len ses, che len ses y ache len ses, así co mo le va lloi sien ses
(el an ti guo Mus te rien se) del Pa leo lí ti co me dio. Es tas di ver sas
in dus trias cu bren un enor me pe río do de tiem po, co mo sus ho‐ 
mó lo gos eu ro peos, aun que cro no ló gi ca men te no sean qui zá ri‐ 
gu ro sa men te con tem po rá neas de es tos úl ti mos.

Los di fe ren tes as pec tos del Pa leo lí ti co su pe rior, úl ti ma fa se
del Pa leo lí ti co, se co no cen en Egip to tan to en sus fa cies an ti‐ 
guas (Ate rien se y Se bi lien se) en el al to va lle, en el Fayum y en el
Del ta me ri dio nal, co mo en sus fa cies más re cien tes (Au ri ña‐ 
cien se, So lu tren se y Ma g da le nien se de Eu ro pa, que co rres pon‐ 
den, pa re ce ser, al Se bi lien se  II y al Cap sien se en Egip to). Se



253

pro lon gan en la in dus tria de He luán (Ḥe luān), que al can za ya el
Me so lí ti co. En ton ces el cli ma del va lle en tra en una fa se ári da.
Las téc ni cas de la ta lla de la pie dra, has ta aho ra idén ti cas a las
de Eu ro pa, co mien zan a in di vi dua li zar se en Áfri ca, y Kôm Om‐ 
bo, en el Al to Egip to, su mi nis tra unas be llas se ries del Se bi lien‐ 
se II que, co mo las de la in dus tria de He luán, cer ca de El Cai ro,
pre sen tan ras gos par ti cu la res y es tán em pa ren ta das con las in‐ 
dus trias con tem po rá neas eu ro peas. Se ha su ge ri do, aun que con
pru den cia, la idea de que el Se bi lien se de bió ter mi nar en Egip to
ha cia el 8000 a. de C. ( J. Ba ll).

Si es to es cier to, ca si tres mi le nios se pa ra rían to da vía el fi nal
del Pa leo lí ti co su pe rior de los co mien zos del Neo lí ti co egip cio.
Es tos mi le nios de be rían es tar ocu pa dos por el Me so lí ti co, pe ro
es te pe rio do se co no ce muy mal en Egip to (ya ci mien tos de
Kôm Om bo, de He luán y del Ua di An ga bi yeh). Es po si ble que la
au sen cia de ya ci mien tos del Me so lí ti co se de ba a los aza res de
la ex ca va ción. En efec to, re cien te men te se ha des cu bier to que
po bla cio nes con in dus tria me so lí ti ca fre cuen ta ban la se gun da
ca ta ra ta del Ni lo ha cia el 7500 a. de C. (O. H. Myers). Si es ta re‐ 
gión, de di fí cil ac ce so, es tu vo en ton ces ha bi ta da, exis ten gran‐ 
des po si bi li da des de que un día se en cuen tren los res tos de po‐ 
bla cio nes coe tá neas su yas que no pu die ron de jar de ocu par el
Ni lo in fe rior, de más fá cil pe ne tra ción.

Se co no ce a los hom bres del Pa leo lí ti co egip cio so bre to do
por su in dus tria lí ti ca: ha chas de ma no, cu chi llos, ras pa do res,
ta la dros y pun zo nes. Sus úti les son muy be llos gra cias a la ex‐ 
cep cio nal ca li dad del sí lex egip cio que se pue de ob te ner en
abun dan cia en los acan ti la dos cre tá ceos de la mon ta ña lí bi ca.
Se han en contra do y es tu dia do al gu nos res tos de cam pa men‐ 
tos. Da tan del fi nal del Pa leo lí ti co su pe rior. Los con che ros ex‐ 
ca va dos de mues tran que los ha bi tan tes de Egip to de es ta épo ca
se ali men ta ban es en cial men te de mo lus cos, de pes ca do y de
pie zas de ca za. Sin em bar go, si to da vía no cul ti va ban de bían al
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me nos re co lec tar al gu nos gra nos de ce rea les, co mo de mues tra
la pre sen cia de rue das de mo lino en los cam pa men tos. Co no‐ 
cían el ar co, co mo in di ca el gran nú me ro de pun tas de fle chas
en contra das.

II.  EL EGIP TO NEO LÍ TI CO

Con la épo ca neo lí ti ca, en el quin to mi le nio a. de C., se pro‐ 
du cen gran des cam bios en el va lle del Ni lo. El cli ma, con ti‐ 
nuan do su de se ca mien to, se va apro xi man do ya al cli ma ac tual.
Las po bla cio nes se en tre gan al cul ti vo y a la cría de ga na do sin
aban do nar por ello las ac ti vi da des de sus pre de ce so res me so lí‐ 
ti cos: con ti núan apa re cien do en sus ho ga res los ins tru men tos
de pes ca y de ca za jun to a las ho ces y a las aza das. Por úl ti mo, el
hom bre des cu bre la ce rá mi ca y el te ji do. Es to es el co mien zo de
la evo lu ción con ti nua que, pro gre si va men te, va a con du cir a
Egip to, a par tir de los cla nes hu ma nos que vi vían pe li gro sa‐ 
men te en las ori llas del la go Fayum (el-Fai yūm), en las ri be ras
del Ni lo y en los oa sis, a la mo nar quía cen tra li za da crea do ra de
las gran des pi rá mi des. Cier ta men te, la «re vo lu ción» neo lí ti ca
egip cia no di fie re de la que afec ta a la hu ma ni dad en te ra, pe ro
una vez ad qui ri dos sus re sul ta dos, ha cia el 4500 a. de C., ya no
se pro du ce en Egip to nin gu na rup tu ra en la evo lu ción de la so‐ 
cie dad, y el pri mer fa ra ón ti ni ta es tam bién le gí ti ma men te, se‐ 
gún pa re ce, el des cen dien te de los je fes de tri bu neo lí ti cos, co‐ 
mo los gran des fa rao nes te ba nos lo se rán de los re yes men fi tas.

Al Neo lí ti co se re mon tan in du da ble men te los pri me ros es‐ 
fuer zos de acon di cio na mien to del va lle del Ni lo por el hom bre.
Es tos es fuer zos se con ti nua rán du ran te to do el pe rio do pre y
pro to di nás ti co y ellos son de he cho los que han con tri bui do a
reu nir en una so cie dad ci vi li za da a las tri bus del fi nal del Me‐ 
so lí ti co y de los co mien zos del Neo lí ti co. En efec to, el cul ti vo
de las tie rras del va lle só lo po día ha cer se ba jo una do ble con di‐ 
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ción: ha bía que pro ce der a de se car los te rre nos ce na go sos de
los bor des del le cho del río y pa ra es to alla nar el sue lo de for ma
que el agua no pu die ra per ma ne cer allí una vez ter mi na da la
cre ci da, y, a con ti nua ción, ha bía que irri gar los cam pos. Egip to
es tá si tua do en zo na de cli ma de sér ti co, las pre ci pi ta cio nes plu‐ 
via les son allí prác ti ca men te nu las y los cul ti vos só lo son po si‐ 
bles gra cias a la cre ci da anual del Ni lo, que, de ja do en li ber tad,
no rie ga de ma ne ra su fi cien te más que una pe que ña par te de su
va lle. Si los pri me ros cam pe si nos pu die ron y de bie ron con ten‐ 
tar se con las es tre chas ban das de tie rra pr óxi mas al río, con el
cre ci mien to de la po bla ción los cam pos na tu ra les se ha cen in‐ 
su fi cien tes. En ton ces se fue ela bo ran do el sis te ma de di ques de
re ten ción y de ba rre ras, de al ber cas y de ca na les, que trans for‐ 
mó a Egip to en un in men so y fér til oa sis. Pa re ce que es te es‐ 
fuer zo co men zó en el Neo lí ti co; por tan to, no se de be ría su bes‐ 
ti mar la im por tan cia de es ta épo ca pa ra la his to ria de Egip to.

No se co no ce la cul tu ra neo lí ti ca en Egip to más que por un
nú me ro muy re du ci do de ya ci mien tos que, ade más, es tán dis‐ 
per sos a lo lar go de to do el país y que, fi nal men te, no son con‐ 
tem po rá neos los unos de los otros. Los más an ti guos de es tos
ya ci mien tos pa re cen ser los que ocu pan la ri be ra an ti gua de la
de pre sión del Fayum, en el oes te del Egip to Me dio. Aquí, a va‐ 
rios me tros por de ba jo del ni vel del la go ac tual, se ha des cu‐ 
bier to una se rie de asen ta mien tos hu ma nos que cons ti tu yen lo
que se lla ma la cul tu ra del Fayum A, pa ra dis tin guir la de la del
Fayum B, co no ci da por asen ta mien to si tua dos en un ni vel in fe‐ 
rior, más pr óxi mo al la go mo derno.

Hay que di ri gir se a con ti nua ción ha cia el Del ta oc ci den tal, a
va rias cen te nas de ki ló me tros del Fayum pa ra vol ver a en con‐ 
trar otra cul tu ra neo lí ti ca, la de Me ri m de-Be ni-Sa la meh. En el
ex tre mo sur del Del ta, no le jos de El Cai ro ac tual, se en cuen tra
el ya ci mien to neo lí ti co de el-Oma rí, pr óxi mo al me so lí ti co de
He luán. Ape nas se co no ce el Neo lí ti co del Al to Egip to más que
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por el gran cen tro de Deir Ta sa (si tua do en el Egip to Me dio) y
por las pe que ñas es ta cio nes del Ua di-es-Shei kh, Tukh y Ar‐ 
mant-Je be lein (un po co al sur de Lú xor). Mu cho más al sur, cer‐ 
ca de Jartún (Khar tum), se ha lo ca li za do una se rie de ya ci mien‐ 
tos neo lí ti cos que per te ne cen a la cul tu ra lla ma da de Shahei nab,
nom bre del úni co ya ci mien to ex ca va do de una ma ne ra exhaus‐ 
ti va (A. J. Arke ll).

Gra cias al des cu bri mien to bas tan te re cien te del pro ce di‐ 
mien to del Car bono14 (o ra dio car bono), ba sa do en la de sin te‐ 
gra ción pro gre si va de una par te del car bono con te ni do en to da
ma te ria or gá ni ca re co gi da en el cur so de las ex ca va cio nes, se ha
po di do es ta ble cer un es que ma cro no ló gi co apro xi ma do, a ve ces
dis cu ti ble, del Neo lí ti co egip cio. Los ya ci mien tos del Fayum A
son los más an ti guos y da tan del 4440 ± 180 años a. de C. Me ri‐ 
m de-Be ni-Sa la meh pa re ce li ge ra men te pos te rior. A con ti nua‐ 
ción vie ne Shahei nab (3490  ±  380) y des pués, el-Oma rí
(3300 ± 230). El cen tro de Ta sa es un po co pos te rior al de el-
Oma rí. El Fayum B co mien za al fi nal de la ocu pa ción neo lí ti ca
de Ta sa, pe ro se ex tien de so bre to do en el pe rio do pre di nás ti co.

Te nien do en cuen ta la fal ta de pre ci sión del mé to do de da ta‐ 
ción, cu yas fe chas os ci lan en tre cua tro si glos y más de un si glo
y me dio, se pue de ad mi tir que el Neo lí ti co egip cio du ró del
4500 al 3500 apro xi ma da men te, es de cir, ca si un mi le nio, lo
que se con fir ma por el es pe sor de los li mos que se de po si ta ron
du ran te es te pe rio do (10 m en el Al to Egip to, 30 m en el Del ta).
Así, tan to por su dis per sión en el es pa cio co mo por su es ca lo‐ 
na mien to en el tiem po, los cen tros de cul tu ras co no ci dos no
per mi ten más que un es tu dio es que má ti co de la evo lu ción de
Egip to du ran te es ta épo ca.

Los gru pos hu ma nos del Fayum  A, co mo los de Me ri m de-
Be ni-Sa la meh, con sa gran una par te im por tan te de su ac ti vi dad
a la agri cul tu ra y a la ga na de ría. Se han en contra do ho ces de sí‐ 
lex, con el cor te lus tra do por el uso, y si los, al gu nos de los cua‐ 
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les con te nían to da vía gra nos. Es ta ban for ma dos por ces tas de
mim bre re ves ti das de ar ci lla y hun di das en el sue lo. Es te des cu‐ 
bri mien to nos ha per mi ti do es ta ble cer que los egip cios del
Neo lí ti co más an ti guo co no cían ya el tri go, la ce ba da, el al for‐ 
fón y el lino, he cho que de no ta una ex pe rien cia ag rí co la an te‐ 
rior a los co mien zos del Neo lí ti co. Se prac ti ca ba ha bi tual men te
la cría de ga na do; se han en contra do en los ya ci mien tos osa‐ 
men tas de bue yes, ca bras, ove jas, cer dos y pe rros. Se co no cía el
te ji do, co mo ates ti guan los hu sos de ce rá mi ca e in clu so los tro‐ 
zos de te la en contra dos en el Fayum y en Me ri m de-Be ni-Sa la‐ 
meh. Por úl ti mo, el tra ba jo del cue ro com ple ta ba el te ji do. La
al fa re ría, to da vía tos ca, se con vier te en ele men to de uso co‐ 
rrien te.

Aun que gran je ros, los ha bi tan tes de los po bla dos no re nun‐ 
cian a la ac ti vi dad pro pia de las tri bus me so lí ti cas; la pes ca y la
ca za, co mo de mues tran las pun tas de ar po nes de hue so y las
fle chas de sí lex en contra das en las cho zas, com ple ta ban con
éxi to el tra ba jo ag rí co la. La ca za del hi po pó ta mo po dría ha ber
re ves ti do una im por tan cia par ti cu lar: po si ble men te fue ra un
ac to ri tual a la par que uti li ta rio.

Los hom bres vi vían en cho zas re don das u ova la das, a ve ces
par cial men te ex ca va das en el sue lo, y agru pa das en po bla dos.
En Me ri m de-Be ni-Sa la meh, así co mo en los po bla dos del
Fayum  A, se en te rra ba a los muer tos en los mis mos asen ta‐ 
mien tos, co mo si el in di vi duo fa lle ci do si guie se par ti ci pan do en
las ac ti vi da des del gru po; los gra nos dis pues tos en las pro xi mi‐ 
da des de la ca be za con fir man la exis ten cia de una creen cia en
una vi da de ul tra tum ba.

Se ría in te re san te po der se guir en de ta lle la evo lu ción de es‐ 
tas tri bus del Neo lí ti co an ti guo, pe ro el Ni lo su frió en ton ces
una fa se de re lleno y su li mo re cu brió po co a po co las tie rras
ba jas del va lle, de for ma que los ya ci mien tos neo lí ti cos que de‐ 
bían es tar si tua dos so bre las ci mas pr óxi mas al Ni lo, que da ron
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cu bier tos por es pe sas ca pas de alu vio nes, y son es ca sos los que
se han po di do ex plo rar. Es tos úl ti mos per te ne cen so bre to do al
fi nal del pe río do neo lí ti co y de mues tran cla ra men te que des de
en ton ces exis ten en Egip to dos fo cos de ci vi li za ción, uno en el
sur y otro en el nor te.

Las cul tu ras del fi nal del Neo lí ti co se co no cen prin ci pal men‐ 
te por los ya ci mien tos del al to Egip to. Deir Ta sa es el más ca‐ 
rac te rís ti co de ellos y su nom bre se ha ge ne ra li za do pa ra la cul‐ 
tu ra allí en contra da: el Ta sien se. Po co más o me nos por la mis‐ 
ma épo ca, el nor te co no cía una cul tu ra di fe ren te se gún pa re ce,
que só lo se co no ce por el ya ci mien to ais la do de el-Oma rí
(el-‘Oma rī). Fre cuen te men te se ha lla ma do a es ta ci vi li za ción
cul tu ra de He luán, pues las úl ti mas es ta cio nes ex ca va das es tán
si tua das en es te po bla do. Pre fe ri mos dar le el nom bre de el-
Oma rí-He luán pa ra evi tar po si bles con fu sio nes con la cul tu ra
me so lí ti ca de He luán.

Las so cie da des del Neo lí ti co de Ta sa y de el-Oma rí-He luán
ex pe ri men ta ron una evo lu ción sen si ble en re la ción con las del
co mien zo del Neo lí ti co. En Deir Ta sa ya no se en tie rra a los
muer tos en los po bla dos, sino en ne cró po lis si tua das al bor de
del de sier to, gra cias a lo cual co no ce mos me jor a es tas so cie da‐ 
des an ti guas. El cuer po se de po si ta ba en ton ces en el fon do de
un hue co oval, en po si ción em brio na ria; a ve ces se re cu bría con
una piel de ani mal o con una es te ra y se ro dea ba de los ob je tos
que ha bían per te ne ci do al di fun to o de los que po dría te ner ne‐ 
ce si dad en el más allá. To do es to in di ca que en es te mo men to
no só lo exis te una creen cia en una vi da de ul tra tum ba, sino
tam bién unos ri tos fu ne ra rios bien es ta ble ci dos. En el fo co del
nor te se ob ser va la mis ma evo lu ción, aun que más len ta. Al
prin ci pio, co mo en Me ri m de-Be ni-Sa la meh, los hom bres de el-
Oma rí-He luán con ti núan en te rran do a sus muer tos en el po‐ 
bla do mis mo, in clu so en las ca sas. Pe ro pron to se inhu man en
ver da de ros ce men te rios, re ti ra dos de los nú cleos ha bi ta dos. Es‐ 
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tán acos ta dos so bre el la do iz quier do, en fle xión em brio na ria,
la ca be za di ri gi da ha cia el sur y el ros tro mi ran do al oes te. Es ta
orien ta ción tam bién in di ca la creen cia en una vi da del más allá
y nos prue ba la exis ten cia de ri tos de inhu ma ción, con fir ma dos
ade más por la pre sen cia de un ajuar fu ne ra rio.

Téc ni ca men te el fo co del nor te, de el-Oma rí-He luán, pa re ce
más evo lu cio na do, al me nos en cier tos as pec tos, que el gru po
me ri dio nal. Los ins tru men tos de pie dra es tán me jor ta lla dos.
Las pun tas de lan za de sí lex, en for ma de ho jas de lau rel, son
ver da de ras obras ma es tras. Los ar te sanos in ten tan tam bién la
fa bri ca ción de va sos de pie dra y así inau gu ran una de las in dus‐ 
trias tí pi cas del Egip to fa ra ó ni co, mien tras que en el sur se ig‐ 
no ra aún la ta lla de ta les va sos. Los pas to res y ga na de ros del
nor te co no cían el cer do, que no apa re ce en el al to va lle. Por úl‐ 
ti mo, los po bla dos es tán po si ble men te me jor agru pa dos en el-
Oma rí-He luán, mien tras que en el sur se cons truían las vi vien‐ 
das en un or den más dis per so.

En ce rá mi ca, por el con tra rio, el sur es tá más avan za do: en el
nor te se co no cen for mas más va ria das, pe ro en el sur se po see
una téc ni ca de fa bri ca ción su pe rior: hay ya va sos ne gros con
in crus ta cio nes blan cas y, so bre to do, los ad mi ra bles va sos ro jos
con bor des ne gros que con ti nua rán sien do lo más ca rac te rís ti‐ 
co de las cul tu ras pre di nás ti cas egip cias. En el nor te só lo se co‐ 
no cen va sos uni for me men te ro jos o ne gros.

Es evi den te que la cul tu ra de el-Oma rí-He luán es la he re de ra
di rec ta del Neo lí ti co an ti guo del Fayum y de Me ri m de, pe ro to‐ 
da vía no se co no ce el an te ce sor de los fo cos me ri dio na les. Sin
em bar go, hay que des ta car que es tos úl ti mos tie nen mu cho en
co mún con la cul tu ra neo lí ti ca de Shahei nab, en es pe cial la be‐ 
lla ce rá mi ca ro ja ali sa da (ri ppled-wa re), así co mo las pa le tas que
ser vían pa ra tri tu rar y ma jar los afei tes. Es tos dos ele men tos
ca rac te rís ti cos se en cuen tran tan to en Shahei nab co mo en el
Ta sien se. Ca si po dría mos pre gun tar nos si no exis tió ha cia el
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3500 a. C. una gran era de ci vi li za ción que cu brió to do el al to
va lle del Ni lo, des de el Egip to me dio has ta la sex ta ca ta ra ta y
po si ble men te más allá.

III.  EL EGIP TO PRE DI NÁS TI CO

El pe río do pre di nás ti co egip cio ha si do lla ma do fre cuen te‐ 
men te Eneo lí ti co o Cal co lí ti co. El em pleo de es tos tér mi nos,
to ma dos de la ter mi no lo gía de la prehis to ria eu ro pea, tie ne el
pe li gro de crear una fal sa im pre sión: ten de ría a ha cer nos creer
que la in tro duc ción del me tal fue una re vo lu ción im por tan te en
Egip to. De he cho no su ce dió así, y no exis te nin gu na rup tu ra
en tre el Neo lí ti co y el Eneo lí ti co. Por el con tra rio, hay que su‐ 
bra yar la con ti nui dad de la evo lu ción de las so cie da des hu ma‐ 
nas en tre uno y otro es ta dio, y por es te mo ti vo pre fe ri mos
aban do nar to das es tas ex pre sio nes pa ra no uti li zar más que el
tér mino «pre di nás ti co».

De la mis ma ma ne ra que el Ta sien se era la con ti nua ción de
la cul tu ra neo lí ti ca del al to Ni lo, y la cul tu ra de el-Oma rí-He‐ 
luán la de las cul tu ras del Fayum  A y de Me ri m de-Be ni-Sa la‐ 
meh, aho ra va mos a en con trar en el Egip to pre di nás ti co dos
gru pos de cul tu ras, una en el nor te y otra en el sur. Al Ta sien se
me ri dio nal le van a su ce der el Ba da rien se y el Am ra tien se, mien‐ 
tras que en la tra di ción de la cul tu ra de el-Oma rí-He luán el
nor te co no ce rá su ce si va men te la cul tu ra del Fayum B, el Ger‐ 

zeen se y el Mea dien se. Am bos gru pos cul tu ra les van a evo lu cio‐ 
nar pa ra le la men te en un pri mer mo men to y van a te ner con‐ 
tac tos en tre sí: des pués, a me dia dos del pre di nás ti co, van a fun‐ 
dir se en una so la ci vi li za ción ma te rial de la que sur gi rá el Egip‐ 
to uni fi ca do.

To da vía se co no ce de ma ne ra in su fi cien te el pe río do pre di‐ 
nás ti co. Exis te un cier to des equi li brio en nues tras fuen tes de
in for ma ción: hay una in for ma ción me jor so bre lo que pa sa en
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es ta épo ca en el va lle al to que en lo que se re fie re a las cul tu ras
con tem po rá neas del ba jo Egip to. En el sur del Fayum, la pla ni‐ 
cie de sér ti ca, res guar da da de la inun da ción anual, es tá siem pre
pr óxi ma a los po bla dos del va lle y, por es te mo ti vo, es un lu gar
es pe cial men te in di ca do pa ra el es ta ble ci mien to de los ce men te‐ 
rios. Es to ex pli ca que el al to Egip to ha ya con ser va do mu chos
más ves ti gios de las cul tu ras pre di nás ti cas que el ba jo Egip to en
el que los ya ci mien tos de es ta épo ca, ex cep ción he cha de los si‐ 
tua dos en las már ge nes y en el ex tre mo del Del ta, o bien es tán
re cu bier tos por im por tan tes ca pas de li mo o bien se en cuen‐ 
tran ba jo los po bla dos ac tua les.

Dis tin gui re mos su ce si va men te cua tro pe río dos den tro del
pre di nás ti co: el pre di nás ti co pri mi ti vo, el pre di nás ti co an ti guo,
el pre di nás ti co me dio y, por úl ti mo, el pre di nás ti co re cien te.

El pre di nás ti co pri mi ti vo se co no ce en el sur por el lla ma do
Ba da rien se, se gún el nom bre del ya ci mien to más im por tan te,
el-Ba da ri (otros ya ci mien tos de es ta épo ca en He ma mi yeh y en
Nu bia), y en el nor te por la cul tu ra del Fayum B (ya ci mien tos
de De meh, Ka sr Ka run y Khas met-ed-Dib). El Ba da rien se se
en cuen tra aún tan pr óxi mo al Neo lí ti co que ha sur gi do la pre‐ 
gun ta de si real men te se ría jus to ha cer de él una nue va cul tu ra,
en lu gar de con si de rar lo co mo una for ma lo cal del Ta sien se.
Bas ta de cir que no exis te rup tu ra al gu na en tre las dos cul tu ras
y que la apa ri ción del me tal no apor ta nin gún cam bio apre cia‐ 
ble en la vi da dia ria.

Los egip cios vi vían en ton ces en cho zas ova les y co men za ban
a dis fru tar de un bien es tar re la ti vo: con ta ban con es te ri llas
tren za das, co ji nes de cue ro e in clu so ca mas de ma de ra. Fí si ca‐ 
men te, el Ba da rien se es ta ba muy pr óxi mo a los egip cios ac tua‐ 
les que vi ven en la mis ma re gión. El cul to a los muer tos es tá en
pleno de sa rro llo: el ca dá ver se si gue de po si tan do en una fo sa
oval, pe ro ya no se usa só lo una piel de ani mal pa ra pro te ger lo,
sino que a me nu do se aís la de las pa re des de la tum ba me dian te
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una cons truc ción de ma de ra; a su la do se dis po nen los ob je tos
usua les y las ofren das ali men ti cias. Se gún pa re ce, co mien za en
es te pe río do el cul to a los ani ma les que tan to de bía lla mar la
aten ción a los via je ros grie gos de la épo ca tar día.

Aun que se co no cía el me tal, los úti les co rrien tes se se guían
fa bri can do en sí lex. El co bre, ra ro, se ba tía sim ple men te, ja más
se va cia ba. Por úl ti mo, el hom bre de el-Ba da ri sa bía te jer, cul ti‐ 
va ba y tra ta ba el lino de la mis ma ma ne ra que su pre de ce sor
neo lí ti co, aun que se guía em plean do el cue ro pa ra nu me ro sos
usos. És te úl ti mo lo ob te nía en abun dan cia tan to por la ca za,
to da vía muy prac ti ca da, co mo por la ga na de ría. Con ti núa fa‐ 
bri can do y em plean do la ce rá mi ca ro ja con bor des ne gros, o la
ro ja fi na men te ali sa da, que ya uti li za ba el hom bre del Ta sien se.

No fal tan los ob je tos de adorno. Las cuen tas es tán re cu bier‐ 
tas fre cuen te men te de pas ta es mal ta da, lo que de mues tra que
una de las téc ni cas ca rac te rís ti cas de Egip to, el es mal te vi dria‐ 
do, se re mon ta a su más le jano pa sa do. Al gu nas cuen tas es tán
in clu so en te ra men te he chas de pas ta vi dria da, opa ca, he cho que
po ne en el ac ti vo de la ci vi li za ción egip cia la in ven ción del vi‐ 
drio. Por úl ti mo, las pa le tas de afei tes, ya co no ci das en el Neo lí‐ 
ti co, co mien zan ya a es tar es cul pi das en es quis to, lo que se con‐ 
ser va has ta las pri me ras di n as tías.

El ar te no se li mi ta a los pe que ños ob je tos de adorno. El ar‐ 
tis ta ba da rien se sa be tam bién es cul pir, en mar fil o en ar ci lla,
es ta tui llas de mu jer de un es ti lo na tu ra lis ta, y de co ra con ani‐ 
ma les los cu rio sos pei nes de mar fil o los man gos de las cu cha‐ 
ras de per fu me que se en cuen tran en las tum bas.

Cuan do se ha bla de «cul tu ra ba da rien se», no se tra ta de una
«ci vi li za ción» pro pia men te di cha, sino más bien de una fa se del
de sa rro llo de la ci vi li za ción egip cia. Na da ha bría más fal so que
ima gi nar es tas cul tu ras que lla ma mos Ta sien se, Ba da rien se o
Am ra tien se co mo ci vi li za cio nes ce rra das en ellas mis mas y des‐ 
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apa re ci das sin de jar des cen den cia. Por el con tra rio, for man los
es la bo nes de una ca de na con ti nua: ca da una es he re de ra de una
tra di ción es ta ble ci da por las cul tu ras que la pre ce den, y la
trans mi te, en ri que ci da con sus pro pias ad qui si cio nes, a la so‐ 
cie dad que le su ce de.

La cul tu ra ba da rien se se ex ten dió por un gran es pa cio geo‐ 
grá fi co. Li mi ta da en el nor te al me dio Egip to, se la en cuen tra
no só lo en el al to Egip to, sino tam bién en Nu bia.

Mien tras que el Ba da rien se se di fun día y ex ten día en el va lle
al to, el ba jo Egip to co no cía otro as pec to del pre di nás ti co pri‐ 
mi ti vo, sim ple con ti nua ción del Neo lí ti co del fo co sep ten trio‐ 
nal. En las ori llas del la go Fayum se han en contra do los res tos
de es ta eta pa de la cul tu ra egip cia; se sue le de no mi nar cul tu ra
del Fayum  B pa ra dis tin guir la del Fayum neo lí ti co an ti guo  A,
si tua do en un ni vel su pe rior en re la ción con el la go ac tual.

Los hom bres del Fayum B, co mo los ba da rien ses, uti li zan el
sí lex mu cho más que el me tal. Su ce rá mi ca co no ce for mas más
va ria das que las del Ba da rien se, pe ro su téc ni ca es in fe rior. En
cam bio, los ta lla do res de pie dra con ti núan la tra di ción apa re ci‐ 
da en Me ri m de-Be ni-Sa la meh y pro du cen unos va sos de pie dra
muy be llos. Es po si ble que la cul tu ra del Fayum  B fue ra tam‐ 
bién la del Del ta, aun que aquí no se ha ya des cu bier to nin gún
ya ci mien to de es ta épo ca.

Al pre di nás ti co pri mi ti vo del Ba da rien se y del Fayum B, to‐ 
da vía muy pr óxi mo al Neo lí ti co, su ce de el pre di nás ti co an ti‐ 
guo, co no ci do por un gran nú me ro de ya ci mien tos cer ca del
ya ci mien to de el-‘Am rah, pr óxi mo a Abi dos (Ebo ḍu), de for ma
que es ta eta pa tan im por tan te de la cul tu ra prehis tó ri ca de
Egip to no se co no ce más que por el fo co de cul tu ra me ri dio nal.
Has ta el mo men to pre sen te no se ha en contra do nin gún ya ci‐ 
mien to de es ta épo ca en el ba jo va lle. En el es ta do ac tual de
nues tros ya ci mien tos, el pre di nás ti co an ti guo es tá, pues, cons ti‐ 
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tui do es en cial men te por la cul tu ra lla ma da Am ra tien se, se gún
el ya ci mien to de el-‘Am rah, pr óxi mo a Abi dos (Ebo ḍu), en el lí‐ 
mi te en tre el al to y el me dio Egip to. En es te lu gar es don de ha
po di do ser dis tin gui da con pre ci sión, tan to del Ba da rien se que
la pre ce de co mo del Ger zeen se que la va a su ce der.

An ti gua men te se le da ba el nom bre de Na qa da I (tam bién
Ne ga da, Ne ga de, etc.), o tam bién el de pri me ra cul tu ra pre di‐ 
nás ti ca, por ha ber si do Na qa da el pri mer ya ci mien to en el que
se des cu brió es ta cul tu ra. En es te lu gar fue don de Flin der Pe‐ 
trie em pleó el sis te ma de da ta ción co no ci do con el nom bre de
se quen ce da tes (en abre via tu ra, S.D.), que se ba sa en la evo lu ción
de la for ma de los va sos y de al gu nos ele men tos de su de co ra‐ 
ción. Gra cias a es te sis te ma, Pe trie pu do es ta ble cer el cua dro de
una cro no lo gía re la ti va, es de cir, de ter mi nar la an te rio ri dad o
la pos te rio ri dad de los gru pos de tum bas re la cio nán do las en tre
sí. De jó sin atri bu ción las S.D. 1 al 30, pa ra el ca so de que se en‐ 
contra sen cul tu ras pre di nás ti cas an te rio res a las de Na qa da.
Des pués del des cu bri mien to del Ba da rien se, las gran des di vi‐ 
sio nes cro no ló gi cas re la ti vas al pre di nás ti co son las si guien tes:

S.D. 21-29, Ba da rien se.

S.D. 30-39, Am ra tien se (Na qa da I de Pe trie).

S.D. 40-62, Pre di nás ti co me dio o Ger zeen se (Na qa da II).

S.D. 63-76, Pre di nás ti co re cien te o Ger zeen se re cien te.

S.D. 77-… Co mien zo de la épo ca his tó ri ca.

Es ta cro no lo gía, aun que im per fec ta, se rá ex tre ma da men te
útil cuan do se pue da re la cio nar en un nú me ro su fi cien te de
pun tos con la cro no lo gía ab so lu ta da da por el C14 y cuan do las
fe chas su mi nis tra das por es te pro ce di mien to se vuel van más
pre ci sas.

El Am ra tien se si gue sin in te rrup ción la tra di ción ba da rien se,
de la mis ma ma ne ra que és ta ha bía su ce di do a la cul tu ra Ta‐ 
sien se. En al gu nos lu ga res se ha en contra do el ni vel in fe rior del
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Am ra tien se en con tac to di rec to con el ni vel su pe rior del Ba da‐ 
rien se, he cho que in di ca que no exis tió nin gu na se pa ra ción en‐ 
tre es tos dos as pec tos de la cul tu ra egip cia. Las dos cul tu ras uti‐ 
li zan los mis mos va sos, prin ci pal men te ro jos con el bor de ne‐ 
gro; to do lo más que se pue de ob ser var en el Am ra tien se es la
apa ri ción de nue vas for mas. Al la do de la ce rá mi ca mo no cro ma
o bi co lor apa re cen ce rá mi cas de co ra das. Unas es ta ban ador na‐ 
das con di bu jos geo mé tri cos o na tu ra lis tas, pin ta dos en blan co
te nue so bre el fon do ro jo o cas ta ño ro ji zo de la ce rá mi ca; otras,
más es ca sas, son ne gras con una de co ra ción in ci sa re lle na de
blan co. El es píri tu crea dor de los ar tis tas egip cios du ran te el
Am ra tien se no se li mi ta só lo a la de co ra ción de los va sos; se
ma ni fies ta tam bién en sus for mas, que dan lu gar a fe li ces ha‐ 
llaz gos, co mo los de cier tos va sos zoomór fi cos, o el de una co‐ 
pa a la cual do tó el ar tis ta, no sin hu mo ris mo, de pies hu ma nos.
Es no ta ble, en el re per to rio de de co ra ción na tu ra lis ta, la exis‐ 
ten cia de nu me ro sos te mas to ma dos de la ca za, so bre to do de la
del hi po pó ta mo.

Du ran te el Am ra tien se, los egip cios de pen dían en bue na me‐ 
di da de la pes ca y de la ca za pa ra su ali men ta ción. El acon di cio‐ 
na mien to del va lle, me dian te el alla na mien to de te rre nos y la
irri ga ción, no es ta ba to da vía ter mi na do. El Egip to clá si co con‐ 
ser va rá es tos te mas de ca za en su ico no gra fía fu ne ra ria, en es‐ 
pe cial el de la ca za del hi po pó ta mo, y les atri bui rá un sig ni fi ca‐ 
do re li gio so; ello no ex clu ye que es tos mis mos te mas hu bie ran
te ni do un sig ni fi ca do si mi lar ya en el pe río do Am ra tien se.

El Am ra tien se, co mo el Ba da rien se, em pleó abun dante men te
las pa le tas pa ra tri tu rar la pas ta, a ba se de ga le na y ma la qui ta,
que ser vía pa ra ma qui llar los ojos. So bre es tas pa le tas apa re cen
los pri me ros sig nos de es cri tu ra je ro glí fi ca, y cier tos in di cios
tien den a su ge rir que fue pre ci sa men te du ran te el pe río do Am‐ 
ra tien se cuan do se co men zó a ela bo rar el sis te ma je ro glí fi co.
Por ejem plo, la ma za de ca be za tron co có ni ca es el ar ma tí pi ca
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del egip cio de es ta épo ca; es ta ar ma, aban do na da des pués del
Am ra tien se, se per pe tua rá co mo sig no fo né ti co en el sis te ma
je ro glí fi co.

Co mo en la épo ca pre ce den te, el sí lex con ti núa sien do de
uso más fre cuen te que el me tal, y el Am ra tien se ha pro du ci do
mag ní fi cos cu chi llos de re to ques múl ti ples. Al la do de las pie‐ 
zas de sí lex, ma te ria muy abun dan te en Egip to, se han re co gi do
en los cen tros am ra tien ses ob je tos de ob si dia na. Es te vi drio na‐ 
tu ral de ori gen vol cá ni co no se en cuen tra es pon tá nea men te en
Egip to; su pre sen cia in di ca la exis ten cia de re la cio nes con paí‐ 
ses le ja nos, sin du da del mun do me di te rrá neo (A. Lu cas), o qui‐ 
zá tam bién con re gio nes me ri dio na les pr óxi mas al al to Ni lo.

El ar te con ti núa de sa rro llán do se; en tre las obras más ca rac‐ 
te rís ti cas de la épo ca con vie ne se ña lar las es ta tui llas de hom‐ 
bres bar bu dos con es tu che fá li co, lo que las re la cio na con los li‐ 
bios.

La cul tu ra del Am ra tien se se ma ni fies ta en nu me ro sos ya ci‐ 
mien tos: Na qa da, Ba llas, Huh, Abi dos, Mah as na, He ma mi yeh,
etcé te ra; es ta ba cen tra da en la par te me dia del al to Egip to, y,
des de es te pun to de vis ta, se ex ten dió me nos que el Ba da rien se,
que lle gó has ta la al ta Nu bia.

La fal ta de in for ma ción so bre los ya ci mien tos del pre di nás ti‐ 
co an ti guo del ba jo Egip to es tan to más la men ta ble cuan to que
pa re ce que a par tir de es ta épo ca exis tie ron con tac tos en tre el
nor te y el sur, co mo se pue de de du cir por la apa ri ción, en el
mo bi lia rio am ra tien se, de al gu nos ob je tos ca rac te rís ti cos del
nor te, co mo los va sos de pie dra.

IV.  EL PRE DI NÁS TI CO ME DIO O GER ZEEN SE

Des pués de ha ber du ra do un si glo, o tal vez me nos, el Am ra‐ 
tien se fue ab sor bi do pro gre si va men te por una cul tu ra nue va,
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na ci da en par te de él mis mo y en par te del fo co de ci vi li za ción
sep ten trio nal de Egip to. De es te mo do co mien za, en S.D. 40, lo
que lla ma re mos el pre di nás ti co me dio, que an ti gua men te era
de no mi na do Na qa da II o se gun da cul tu ra pre di nás ti ca y que en
la ac tua li dad se tien de a de sig nar por la pa la bra Ger zeen se,
nom bre de un ya ci mien to del ba jo Egip to, Ger zeh, si tua do cer‐ 
ca del Fayum, don de se pre sen ta en su es ta do más pu ro.

A par tir del Ger zeen se se pue den ob ser var de nue vo dos nú‐ 
cleos de ci vi li za ción egip cia, si mul tá neos, al sur y al nor te. Es te
úl ti mo, que ya re pre sen ta un pa pel im por tan te en la evo lu ción
de la cul tu ra pre di nás ti ca, no tie ne su cen tro en el Del ta, que
con ti núa inac ce si ble a nues tros me dios de in ves ti ga ción, sino
al re de dor del Fayum y de Men fis (El Cai ro ac tual). Es tá, por
tan to, bas tan te ale ja do de los ya ci mien tos am ra tien ses que se
agru pan en torno a Abi dos.

Uno de los ras gos más im por tan tes del Ger zeen se es el de sa‐ 
rro llo de la re li gión fu ne ra ria. Las tum bas, si guien do sin du da
la evo lu ción de las vi vien das hu ma nas, ce san pau la ti na men te
de ser ova les pa ra con ver tir se en rec tan gu la res, y es tán com‐ 
pues tas por nu me ro sas cá ma ras. Los cam bios en la po si ción del
ca dá ver pa re cen in di car una evo lu ción de las creen cias re li gio‐ 
sas: des de es te mo men to el cuer po es tá dis pues to, muy a me nu‐ 
do, con la ca be za ha cia el nor te y la ca ra vuel ta ha cia orien te, ya
no ha cia oc ci den te.

Las di fe ren cias en tre el Am ra tien se y el Ger zeen se apa re cen
so bre to do en la ce rá mi ca. Mien tras que el Am ra tien se jue ga
es en cial men te con dos co lo res bá si cos, el ro jo y el ne gro, a los
que se aña de el blan co ma te de la de co ra ción, el Ger zeen se em‐ 
plea pa ra su ce rá mi ca una pas ta me nos re sis ten te, que no es tá
saca da del ba rro del Ni lo, sino de una ar ci lla mar go sa que da a
sus pie zas un ca rac te rís ti co co lor gris cla ro que se ma ti za ha cia
el ga mu za do. La de co ra ción es na tu ra lis ta, pe ro muy di fe ren te
de la am ra tien se; es tá tra za da de un ro jo-ocre bas tan te os cu ro.
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Es muy es ti li za da y re pre sen ta mon ta ñas, íbi ces, fla men cos,
áloes y, so bre to do, bar cos en cu ya par te su pe rior fi gu ran cier‐ 
tos ti pos de va ras, ani ma les, ob je tos y plan tas que pa re cen es tar
re la cio na dos con los sím bo los que ser vi rán al go más tar de pa ra
de sig nar los no mos o pro vin cias egip cias. Al la do de las de co ra‐ 
cio nes na tu ra lis tas se ob ser van a ve ces di bu jos que imi tan los
va sos de pie dras du ras. Es tos son in te re san tes tan to por su for‐ 
ma co mo por su ma te ria. Los ar te sanos uti li zan ya las ma te rias
más re bel des: már mol, ba sal to, dio ri ta, ser pen ti na, etc. Fi nal‐ 
men te, así co mo el ar ma ca rac te rís ti ca del Am ra tien se era la
ma za tron co có ni ca, la del Ger zeen se es la ma za en for ma de
pe ra, que tam bién fi gu ra rá en el sis te ma je ro glí fi co.

Jun to a las di ver gen cias que dis tin guen al Ger zeen se del Am‐ 
ra tien se es ne ce sa rio se ña lar tam bién las si mi li tu des que los
unen: las dos cul tu ras uti li zan ob je tos si mi la res, prin ci pal men te
las pa le tas de afei tes y un uti lla je de sí lex y de hue so que es el
mis mo en am bos gru pos.

El adorno per so nal se en ri que ció tan to con la apa ri ción de
nue vas for mas co mo con el em pleo de ma te rias más pre cio sas:
cal ce do nia, cor na li na, tur que sa, ága ta, la pis lá zu li, co bre y mar‐ 
fil. El oro es más fre cuen te, y la me ta lur gia en ge ne ral pro gre sa,
co mo in di ca el nú me ro cre cien te de ob je tos de co bre pu ro en‐ 
contra dos en las tum bas: ar po nes, da gas y, so bre to do, los cin‐ 
ce les que hi cie ron po si ble la ta lla de los va sos. Es te pro gre so
téc ni co ex pli ca el de sa rro llo de la es ta tua ria en pie dra que, a su
vez, nos re mi te a los prin ci pios de la re li gión; en efec to, es di fí‐ 
cil no ver en un hal cón de pie dra el ante pa sa do del dios Ho rus,
el más an ti guo de los dio ses egip cios, ni en una ca be za de va ca
la pri me ra fi gu ra ción co no ci da de la dio sa Ha thor.

Por su pues to, la cul tu ra ger zeen se es tu vo en con tac to con las
ci vi li za cio nes ve ci nas. En es te sen ti do hay que se ña lar la apa ri‐ 
ción de al gu nas ja rras que se en cuen tran tan to en Pa les ti na co‐ 
mo en Ger zeh; igual men te, el la pis lá zu li ha de bi do ve nir del Si‐ 
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naí. Pa ra la ob si dia na, co mo ya he mos vis to, no se ex clu ye una
pro ce den cia me ri dio nal.

V.  EL PRE DI NÁS TI CO RE CIEN TE O GER ZEEN SE RE CIEN TE, A VE CES
LLA MA DO SE MAI NIEN SE

A par tir del mo men to en el que el Ger zeen se se di fun de por
el nor te, su in fluen cia se ex tien de si mul tá nea men te ha cia el sur,
y con tem pla mos có mo la cul tu ra am ra tien se des apa re ce pau la‐ 
ti na men te en el sur pa ra dar lu gar a una cul tu ra mix ta que
com bi na ras gos am ra tien ses con ras gos pu ra men te ger zeen ses.
De es ta for ma los egip cios del va lle al to aban do nan su ce rá mi ca
bi co lor pa ra adop tar la de sus ve ci nos sep ten trio na les. Es ta
des apa ri ción es pro gre si va, lo que in di ca que no hu bo una sus‐ 
ti tu ción brus ca de la cul tu ra. Me jor se ría ha blar de pe ne tra ción
y de mez cla, que no se ma ni fies tan só lo en la ce rá mi ca, sino que
se ex tien den a otros ob je tos ca rac te rís ti cos. Así la ma za de ca‐ 
be za pi ri for me, tí pi ca del cen tro sep ten trio nal, va reem pla zan‐ 
do en el al to Egip to a la ma za de ca be za tron co có ni ca.

Lle ga mos por fin al mo men to en que las fuen tes es cri tas per‐ 
mi ten com ple tar, has ta cier to pun to, a las fuen tes ar queo ló gi‐ 
cas. Aun que com pues tas en una épo ca muy pos te rior a los su‐ 
ce sos de los que ha cen men ción, dan una idea de la or ga ni za‐ 
ción po lí ti ca exis ten te a prin ci pios del Ger zeen se, pe ro no hay
que ol vi dar que es ta re cons truc ción es hi po té ti ca.

Ate nién do nos a los tex tos pa re ce ría que, jus to al ini ciar se el
pre di nás ti co re cien te y qui zá ya a fi nes del pre di nás ti co me dio,
la ciu dad más po de ro sa del sur hu bie se si do Om bos (en egip cio,
Nu bet), cer ca de Na qa da, es de cir, en pleno co ra zón de la cul tu‐ 
ra am ra tien se, Su dios fue Se th. Los mis mos tex tos de jan su po‐ 
ner que una lu cha en fren tó en ton ces al dios Se th con Ho rus,
dios-hal cón ado ra do en el nor te, en Be he det, ciu dad que de bía
es tar si tua da en el Del ta y, por tan to, en el cen tro de la ci vi li za‐ 
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ción ger zeen se. Al fi nal del Am ra tien se, Egip to es ta ba, pues, di‐ 
vi di do en dos zo nas, he cho con fir ma do por la ar queo lo gía, do‐ 
mi na das res pec ti va men te por Om bos y su dios Se th en el sur, y
por Be he det y su dios Ho rus, en el nor te.

Fun dán do se en di ver sos in di cios, se ha pro pues to la hi pó te‐ 
sis de que la lu cha en tre Se th y Ho rus, y por tan to en tre Om bos
y Be he det, ha bría con clui do con la vic to ria del nor te, y que en‐ 
ton ces se ha bría crea do un pri mer reino uni fi ca do que ten dría
su ca pi tal en He lió po lis, cer ca del ac tual El Cai ro. Es ta uni fi ca‐ 
ción se tra du ci ría ar queo ló gi ca men te por la ex ten sión del ma‐ 
te rial ger zeen se, so bre to do de ce rá mi ca, en el ám bi to del Am‐ 
ra tien se, pe ro po lí ti ca men te só lo ha bría te ni do una du ra ción
muy cor ta. El sur ha bría re cu pe ra do su li ber tad y, una vez asi‐ 
mi la da la cul tu ra de su ene mi go sep ten trio nal, se vol ve ría
contra él. Es ta lu cha va a ocu par gran par te del pe río do pre di‐ 
nás ti co.

En es te mo men to se pro du ci rá un cam bio en la di rec ción
po lí ti ca de los dos rei nos o con fe de ra cio nes ri va les. La ca pi tal
del nor te no se rá ya Be he det, sino Bu to, en el Del ta oc ci den tal,
y la del sur pa sa rá de Om bos a el-Qab. Es te nue vo re par to de
fuer zas mar ca el co mien zo de la rea le za fa ra ó ni ca tra di cio nal;
in clu so en la épo ca clá si ca los fa rao nes con ser va rán en tre sus
tí tu los el nom bre de las dos di vi ni da des que en ton ces do mi na‐ 
ban Egip to, la dio sa ser pien te Uad jet de Bu to y la dio sa bui tre
Nekh bet de el-Qab, de las que se con si de ra ban he re de ros le gí‐ 
ti mos.

Un mo nu men to, frag men ta rio por des gra cia, co no ci do con
el nom bre de Pie dra de Pa ler mo (ya que la ma yor par te de es te
do cu men to se con ser va en es ta ciu dad), nos da al gu nos da tos
so bre es te pe río do. Se tra ta de los ana les de los re yes de Egip to,
gra ba dos so bre una ta ble ta de dio ri ta ne gra. Fue ron re dac ta dos
en la V Di n as tía, unos sie te si glos des pués de ini ciar se la mo‐ 
nar quía cen tra li za da. Pre sen tan, an tes de los nom bres de los fa‐ 
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rao nes del Egip to uni fi ca do, dos se ries de per so na jes: unos van
to ca dos con una co ro na ro ja y otros con una co ro na blan ca. En
la épo ca clá si ca es tas co ro nas sim bo li za ban res pec ti va men te el
ba jo y el al to Egip to. Así, pues, los com pi la do res de los ana les
de Pa ler mo co no cían, ha cia el año 2500 a. C., los nom bres de
los so be ra nos que ha bían rei na do so bre el Egip to di vi di do del
pre di nás ti co re cien te. El azar ha que ri do que la par te del mo‐ 
nu men to que lle va ba es tos nom bres ha ya si do la más da ña da:
só lo se han con ser va do sie te nom bres de los so be ra nos del ba jo
Egip to en una lis ta que, in tac ta, de bía con sig nar por lo me nos
15, y de los nom bres con tem po rá neos del al to Egip to só lo se
han con ser va do cin co. ¿So bre qué do cu men tos se apo ya ron los
ana lis tas de la V Di n as tía pa ra es ta ble cer es ta lis ta de los re yes
pre di nás ti cos? No lo sa be mos. ¿Re co gie ron una tra di ción oral o
uti li za ron lis tas o ana les to da vía más an ti guos? En es te úl ti mo
ca so, la es cri tu ra po dría exis tir des de el co mien zo del pre di nás‐ 
ti co re cien te, lo que no es im po si ble a prio ri.

En el pre di nás ti co re cien te, aun que Egip to es tu vie ra po lí ti‐ 
ca men te di vi di do, exis te una uni dad evi den te en la cul tu ra, tan‐ 
to des de el pun to de vis ta ma te rial co mo es pi ri tual. El dios Ho‐ 
rus se ado ra ba en una y otra par te de la fron te ra, y tan to los re‐ 
yes del nor te co mo los del sur se con si de ra ban co mo sus «ser‐ 
vi do res» o sus «se gui do res» (She m su Hor).

Aun que la vi da ma te rial no cam bió ape nas en tre el pre di nás‐ 
ti co me dio y el pre di nás ti co re cien te, el ar te y la téc ni ca con ti‐ 
nua ron pro gre san do. La fi gu ra hu ma na que ha bía apa re ci do tí‐ 
mi da men te en el ar te se con vir tió en un te ma fre cuen te. La
pin tu ra mu ral ha ce su apa ri ción en Hie ra cóm po lis, las pa le tas
de afei tes de es quis to em pie zan en ton ces a de co rar se. La téc ni‐ 
ca del gra ba do en re lie ve, que tam bién apa re ce aho ra, pa re ce
ha ber te ni do su ori gen en el tra ba jo del mar fil, cu yos pri me ros
en sa yos se en cuen tran en el pe río do ba da rien se. La cul tu ra ma‐ 
te rial del pre di nás ti co re cien te se co no ce bas tan te bien, pe ro,
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por el con tra rio, no se sa be ni la du ra ción ni los acon te ci mien‐ 
tos de la lu cha que en fren tó en aquel tiem po al nor te y al sur.
Só lo se co no ce el re sul ta do de di cha con tien da: la vic to ria del
sur, gra cias a una se rie de do cu men tos que se re mon tan al fin
del pre di nás ti co re cien te.

VI.  EL FI NAL DEL PRE DI NÁS TI CO RE CIEN TE Y LA UNI FI CA CIÓN DE
EGIP TO (ÉPO CA PRE TI NI TA)

To da vía no se ha es ta ble ci do la cro no lo gía del pre di nás ti co
re cien te. Se ha es ti ma do en un pe río do de cin cuen ta a dos cien‐ 
tos años el lap so de tiem po que se de sa rro lló en tre el fin de es ta
épo ca y el prin ci pio de la épo ca his tó ri ca. El úni co fo co de ci vi‐ 
li za ción con tem po rá neo a es te pe río do en el nor te se ha en‐ 
contra do en Mea dí (Ma‘ādī), ha cia el sur de El Cai ro. El Mea‐ 
dien se, de for ma ines pe ra da, di fie re sen si ble men te del pre di‐ 
nás ti co re cien te que im pe ra al mis mo tiem po en el sur. En par‐ 
ti cu lar, la ce rá mi ca ya no lle va la de co ra ción ca rac te rís ti ca del
Ger zeen se. Es, de he cho, una ci vi li za ción en re gre sión so bre el
res to del pre di nás ti co.

Si es di fí cil de ter mi nar la fe cha en la que los ele men tos am‐ 
ra tien ses y ger zeen ses ter mi na ron de mez clar se pa ra dar lu gar
al na ci mien to del pre di nás ti co re cien te (¿ha cia el 3400?), no es
más fá cil sa ber con pre ci sión cuán do se aca bó la lu cha en tre el
nor te y el sur. La vic to ria del sur só lo se co no ce por al gu nos
mo nu men tos, to dos ellos en contra dos en es ta zo na. Se tra ta de
es ce nas re pre sen ta das so bre gran des pa le tas de es quis to o so‐ 
bre ma zas pi ri for mes im po si bles de fe char con pre ci sión. Se
de ben re mon tar a los úl ti mos años del pre di nás ti co re cien te
que pre ce die ron al es ta ble ci mien to de la di n as tía ti ni ta. A ello
se de be el que a la úl ti ma par te del pre di nás ti co se dé a ve ces el
nom bre de épo ca pre ti ni ta.
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Se en con tra ron va rias ma zas y pa le tas en el tem plo pri mi ti vo
de Hie ra cóm po lis; es to in di ca que un po co an tes de la uni fi ca‐ 
ción la ca pi tal del sur fue tras la da da de el-Qab, don de se en‐ 
contra ba a prin ci pios del pre di nás ti co re cien te, a Hie ra cóm po‐ 
lis, muy cer ca de el-Qab, so bre la ori lla opues ta del Ni lo. Hie ra‐ 
cóm po lis, en egip cio Nekhen, se co no ce por los tex tos clá si cos
co mo el lu gar de ori gen de los «es píri tus de Nekhen», que no
son otros que los re yes del al to Egip to di vi ni za dos; los del nor‐ 
te se lla ma ban «es píri tus de Pe» (Pe = Bu to), lo que in di ca que
la ca pi tal del nor te se guía sien do Bu to. Los grie gos die ron a
Nekhen el nom bre de Hie ra cóm po lis por que el dios lo cal de
Nekhen era un hal cón; los pri me ros ex ca va do res del ya ci mien‐ 
to con ser va ron el nom bre he lé ni co.

Uno de los ob je tos más im por tan tes ha lla dos en el tem plo de
Nekhen es una ma za pi ri for me que re pre sen ta a un rey to ca do
con la co ro na del al to Egip to, ocu pa do en un ri to fun da cio nal;
por en ci ma de es ta es ce na es tán es cul pi das unas es pe cies de
hor cas o la zos do mi na dos por sím bo los que, co mo sa be mos, in‐ 
di can los no mos o pro vin cias. De es tas hor cas pen den tan to
aves co mo ar cos. Co mo sa be mos por los mo nu men tos pos te‐ 
rio res, las aves sim bo li zan una cla se de la po bla ción egip cia y
los ar cos los paí ses ex tran je ros que ro dea ban a Egip to. Así se
lle gó a de du cir que los no mos del sur, re pre sen ta dos por los
sím bo los si tua dos so bre las hor cas, ha bían ven ci do a una coa li‐ 
ción de egip cios y ex tran je ros (fi gu ra dos por las aves y los ar cos
sus pen di dos de las hor cas). Es ta ban di ri gi dos por un rey del sur
cu yo nom bre se es cri bía me dian te el sím bo lo de un es cor pión.

La vic to ria del rey Es cor pión so bre los otros egip cios, que no
po dían ser otros que los egip cios del nor te, es tá con fir ma da por
un se gun do ob je to de los ha lla dos en Hie ra cóm po lis: una mag‐ 
ní fi ca pa le ta de es quis to don de un rey lla ma do Nar mer, to ca do
por un la do con la co ro na del al to Egip to y por otro con la del
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ba jo Egip to, es tá re pre sen ta do en ac ti tud de he rir a los ene mi‐ 
gos del nor te y de ins pec cio nar sus ca dá ve res de ca pi ta dos.

A par tir de es tos dos ob je tos, «la ma za del rey Es cor pión» y
«la pa le ta del rey Nar mer», pa re ce fá cil re cons truir el es que ma
de los su ce sos: el pe núl ti mo rey del sur de la épo ca pre di nás ti‐ 
ca, el rey Es cor pión, ha bría co men za do la con quis ta del reino
de Bu to, pe ro no lle gó a ter mi nar la. Su su ce sor, el rey Nar mer,
con clu yó es ta obra y se ci ñó la do ble co ro na del nor te y del sur,
se ña lan do el fin de la prehis to ria egip cia.

Un des cu bri mien to bas tan te re cien te po ne en du da es ta re‐ 
cons truc ción. A.  J. Arke ll, es tu dian do en Lon dres los ob je tos
pro ce den tes de Hie ra cóm po lis, ha en contra do y pu bli ca do (An‐ 

ti qui ty, 37, 1963, págs. 31-35) un frag men to de una ma za vo ti va
re pre sen tan do al rey Es cor pión to ca do con la co ro na del ba jo
Egip to. Por tan to, las pre ten sio nes y la mis ma con quis ta del sur
so bre el nor te no se pue den atri buir so la men te a Nar mer. Es
muy po si ble, ca si se gu ro, que la vic to ria del sur so bre el nor te
no se con si guie ra en una so la vez; hay que re cor dar con es te
mo ti vo que la Pie dra de Pa ler mo in ter ca la en tre las re pre sen ta‐ 
cio nes de los re yes pre di nás ti cos del sur y del nor te al gu nas fi‐ 
gu ras de so be ra nos que ya lle van la do ble co ro na del al to y ba jo
Egip to. ¿Es tán Nar mer y el rey Es cor pión en tre es tos re yes que
han rei na do tem po ral men te so bre to do Egip to? Una con clu‐ 
sión se im po ne: no se pue de fi jar una fe cha úni ca pa ra el fin del
pe río do pre di nás ti co; el su ce so de bió abar car va rias ge ne ra cio‐ 
nes.

VII.  CON CLU SIO NES ACER CA DE LOS ORÍ GENES DE EGIP TO

A par tir de fi nes del Pa leo lí ti co su pe rior, ve mos que las in‐ 
dus trias lí ti cas en Egip to se di fe ren cian de las con tem po rá neas
eu ro peas. Con el Me so lí ti co y la in dus tria de He luán pa re ce
que ya hay dos fo cos cul tu ra les en el va lle del Ni lo, uno al sur y
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otro al nor te. Es ta cir cuns tan cia pa re ce con fir mar se en el Neo‐ 
lí ti co y es un he cho in dis cu ti ble en el pe río do pre di nás ti co pri‐ 
mi ti vo. En lo su ce si vo, los dos fo cos van a evo lu cio nar pa ra le la‐ 
men te has ta que, en el pre di nás ti co me dio, se es ta ble ce en
Egip to una ci vi li za ción úni ca pe ro di vi di da en dos rei nos. Al fi‐ 
nal del pre di nás ti co re cien te, el sur abar ca y uni fi ca ba jo su ce‐ 
tro a Egip to. Ape nas en un mi le nio y me dio, si se cuen ta a par‐ 
tir del co mien zo del Neo lí ti co, Egip to pa sa así de una so cie dad
pri mi ti va de ca za do res y re co lec to res de gra nos sil ves tres a
cons ti tuir un es ta do mo nár qui co cen tra li za do.

La ra pi dez de es ta evo lu ción, so bre to do a par tir del pre di‐ 
nás ti co me dio, ha in ci ta do a va rios his to ria do res a «ex pli car» la
ci vi li za ción egip cia por la lle ga da de pue blos ex tran je ros al va‐ 
lle del Ni lo. Es tos pue blos, en di fe ren tes mo men tos, ha brían
lle va do a Egip to unas téc ni cas y cul tu ras su pe rio res. Yo no creo
en es tas ex pli ca cio nes, pe ro de bo su bra yar que es una ac ti tud
per so nal y que con la in su fi cien cia de fuen tes de que dis po ne‐ 
mos pa ra el es tu dio de es tas le ja nas épo cas las teo rías que han
re cu rri do a las in va sio nes pa ra ex pli car la ex pan sión de la ci vi‐ 
li za ción egip cia no pue den des pre ciar se.

Se gún al gu nos au to res, la cul tu ra neo lí ti ca ha bría ve ni do de
Asia. Efec ti va men te, la in dus tria me so lí ti ca de He luán re ve la la
exis ten cia de re la cio nes en tre Egip to y Pa les ti na (el na tu fien se
pa les tino ha si do re la cio na do con la in dus tria de He luán). Cier‐ 
tos gra nos en contra dos en ya ci mien tos me so lí ti cos egip cios
pro ce de rían de Asia, lo mis mo que los ani ma les do més ti cos, so‐ 
bre to do el car ne ro. A es ta teo ría de una in va sión asiá ti ca se ha
opues to la de un ori gen afri cano del Neo lí ti co egip cio (A.  J.
Arke ll) y, en efec to, el Neo lí ti co de Shahei nab pue de ser com pa‐ 
ra do al de Fayum. Es pre ci so re co no cer que el Neo lí ti co egip cio
plan tea aún nu me ro sos pro ble mas im po si bles de re sol ver en el
es ta do ac tual de nues tros co no ci mien tos. Por mi par te, me pre‐ 
gun to si Egip to no de be sen ci lla men te a su po si ción geo grá fi ca,

Á
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en cru ci ja da de Asia y Áfri ca, una cul tu ra neo lí ti ca mix ta en la
que los ele men tos asiá ti cos ven drían a fun dir se en un com ple jo
afri cano. Es to ex pli ca ría la apa ri ción de ce rea les y ani ma les de
ori gen orien tal al la do de ob je tos in flui dos por téc ni cas pro ce‐ 
den tes de Áfri ca.

La apa ri ción del me tal al prin ci pio del pe río do pre di nás ti co
plan tea nue vos pro ble mas; por su pues to, la me ta lur gia no ha
na ci do en Egip to, don de el me tal de sem pe ña un pa pel se cun da‐ 
rio, al me nos has ta el pre di nás ti co me dio y re cien te en que la
ma yor di fu sión de va sos de pie dra y la apa ri ción de es cul tu ras
lo ha cen in dis pen sa ble. ¿De dón de ve nía? Du ran te mu cho tiem‐ 
po se ha con si de ra do el Si naí co mo el úni co lu gar de ori gen del
co bre pre di nás ti co. Re cien tes ha llaz gos en la Nu bia su da ne sa
mues tran que el sur no de be ser des car ta do a prio ri. Los aná li sis
de ma de ra en contra da en los ya ci mien tos han de mos tra do que
el Lí bano pro por cio nó ta ble ros ya des de el pre di nás ti co an ti‐ 
guo. La ob si dia na, por úl ti mo, apa re ce des de el Am ra tien se,
sien do así que no hay ya ci mien tos en Egip to. Se ha creí do po‐ 
der lo ca li zar el ori gen de la ob si dia na egip cia en las is las grie‐ 
gas, es pe cial men te la de Me los (Mi lo), o en Ar me nia (A. Lu cas),
lo que su pon dría una im por ta ción eu ro pea o asiá ti ca; pe ro se
ol vi da que se la en cuen tra tam bién en Abi si nia y, aún más cer ca
de Egip to, en el Dar Fur su da nés y en «las co li nas del mar Ro‐ 
jo» del de sier to ará bi go, de mo do que se pue de y de be te ner en
cuen ta la po si bi li dad de un ori gen me ri dio nal.

So bre to do a par tir del pre di nás ti co me dio y re cien te (Ger‐ 
zeen se y Ger zeen se re cien te) se ha creí do ver el re sul ta do de
una in va sión ex tran je ra en el pa so de una cul tu ra «ape nas más
avan za da que en el Neo lí ti co» a una so cie dad ci vi li za da y or ga‐ 
ni za da en dos mo nar quías ri va les. Es ta in va sión ven dría de
Asia, más exac ta men te de Me so po ta mia, a tra vés de Pa les ti na y
el Del ta, o por el mar Ro jo, el Ua di Ha m ma mat y Cop tos. Los
in va so res me so po tá mi cos ha brían lle va do a Egip to la es cri tu ra,
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jun to con ade lan tos ar tís ti cos y ar qui tec tó ni cos. Es ta teo ría se
ba sa en cua tro ob ser va cio nes: a) en las ne cró po lis egip cias del
co mien zo del Ger zeen se se com prue ba, en tre los es que le tos
do li co cé fa los, la apa ri ción de ejem pla res bra qui cé fa los. Es tos
úl ti mos se rían los re pre sen tan tes de la nue va ra za «di nás ti ca»
con quis ta do ra (De rry); b) un mar fil pre di nás ti co (man go de cu‐ 
chi llo del Je bel el-Arak) re pro du ce es ce nas y ob je tos (bar cos) tí‐ 
pi ca men te «me so po tá mi cos»; c) las cons truc cio nes de ado bes
del fin del pre di nás ti co re cien te es ta ban ins pi ra das en los mo‐ 
nu men tos su me rios con tem po rá neos; d) en fin, la apa ri ción de
la es cri tu ra egip cia en la mis ma épo ca só lo po dría ex pli car se
por una imi ta ción de la es cri tu ra que exis tía en ton ces en Me so‐ 
po ta mia.

No se tra ta de ha cer aquí una crí ti ca a es tas ob ser va cio nes
que, ade más, son de va lor muy de si gual. La ob je ción es en cial es
que la teo ría no tie ne bas tan te en cuen ta la con ti nui dad de la
evo lu ción de las cul tu ras pre di nás ti cas egip cias. En el sur se pa‐ 
sa del Ta sien se al Ba da rien se, des pués al Am ra tien se, de aquí al
Ger zeen se-Am ra tien se y, en fin, al Ger zeen se re cien te, sin que
en nin gún pun to de la cur va ha ya una rup tu ra in ne ga ble. Lo
que se ha lla ma do «re vo lu ción» ger zeen se, es de cir, la apa ri ción
de la ce rá mi ca aga mu za da con de co ra ción ro ja, no in te rrum pe
la evo lu ción in ter na del Am ra tien se, y, so bre to do, si nos pa re ce
una re vo lu ción es sin du da por que no co no ce mos el ya ci mien to
del Del ta con tem po rá neo del Am ra tien se me ri dio nal. ¿No se
pue de ad mi tir que las de co ra cio nes ca rac te rís ti cas del Ger‐ 
zeen se ha yan co men za do en el nor te al mis mo tiem po que la
ce rá mi ca de co ra da apa re cía en el sur? ¿Es in dis pen sa ble ver en
es to el re sul ta do de una in va sión ex tran je ra, que aún ex pli ca
me nos có mo el Mea dien se, la cul tu ra me jor si tua da geo grá fi ca‐ 
men te pa ra guar dar los res tos de aqué lla, no mues tra nin guno?
En rea li dad, to do ocu rre co mo si la ex pan sión de la ci vi li za ción
egip cia re sul ta se de la con fron ta ción en tre el Ger zeen se sep‐ 
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ten trio nal y el Am ra tien se me ri dio nal, ca da uno de los cua les
pro por cio na ría tan tos ras gos co mo el otro a la cul tu ra co mún.

Que no ha ya ha bi do una in va sión bru tal en el país no sig ni fi‐ 
ca que Egip to ha ya vi vi do en un re ci pien te ce rra do. Exis ten nu‐ 
me ro sas prue bas de lo con tra rio, co mo la im por ta ción de ma‐ 
de ra, me tal, ob si dia na, los ob je tos fa bri ca dos en ce rá mi ca pa‐ 
les ti na y los «ci lin dros» me so po tá mi cos de la épo ca lla ma da de
Je m det Naṣr. Con oca sión de es tos in ter cam bios con los pue‐ 
blos ve ci nos, se han po di do y de bi do ex ten der por el va lle del
Ni lo ideas y téc ni cas con ma yor fa ci li dad, pues to que el cli ma
du ran te gran par te de es ta épo ca no era el de hoy. Los de sier tos
orien ta les y oc ci den ta les es ta ban en ton ces ha bi ta dos, lo que fa‐ 
ci li ta ba allí los in ter cam bios cul tu ra les. En contra mos, pues,
aquí lo que di ji mos del Neo lí ti co egip cio: por su si tua ción geo‐ 
grá fi ca, lin dan do a la vez con Asia y Áfri ca, Egip to es ta ba bien
si tua do pa ra apro ve char las in no va cio nes de unos y otros. Su
fuer te or ga ni za ción po lí ti ca, re sul ta do a la vez de las con di cio‐ 
nes im pues tas por la re va lo ri za ción de las tie rras del va lle, le
dis po ne pa ra per fec cio nar los ha llaz gos de los otros, y pa ra rea‐ 
li zar por sí mis mo nu me ro sos des cu bri mien tos. Fi nal men te,
tam bién ha bría que te ner en cuen ta los fe nó me nos de con ver‐ 
gen cia. Del he cho de que los su me rios ha yan co no ci do la es cri‐ 
tu ra un po co an tes que los egip cios (lo que no se pue de afir mar,
por que la cro no lo gía es muy in cier ta) no se de be de du cir que
los ha bi tan tes del va lle del Ni lo ha yan to ma do ne ce sa ria men te
el prin ci pio de la es cri tu ra de Me so po ta mia. To do pa re ce in di‐ 
car, por el con tra rio, que la es cri tu ra se des cu brió se pa ra da‐ 
men te, tan to por los egip cios co mo por los su me rios.

Al fi nal del pre di nás ti co re cien te, co mo ates ti guan la ma za
del rey Es cor pión y la pa le ta del rey Nar mer, Egip to es tá ya en
po se sión de un sis te ma de es cri tu ra y de una or ga ni za ción po lí‐ 
ti ca só li da. La uni fi ca ción per ma nen te del sur y del nor te mar‐ 
ca el fi nal de los tiem pos prehis tó ri cos y el prin ci pio de la his‐ 
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to ria egip cia pro pia men te di cha que es la que se gui da men te va‐ 
mos a con si de rar.
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7. El Egip to ar cai co (I y II di n as tías
ti ni tas)

Con el rei na do de Nar mer fi na li za el lar go pe río do de for‐ 
ma ción del Egip to fa ra ó ni co. En ade lan te és te po see su len gua,
fi ja da en un sis te ma de es cri tu ra que ya no cam bia rá y una or‐ 
ga ni za ción mo nár qui ca cen tra li za da. Du ran te dos si glos apro‐ 
xi ma da men te Egip to va a ser go ber na do por dos di n as tías, am‐ 
bas ori gi na rias del sur, de la ciu dad de Ti nis, pr óxi ma a Abi dos,
de don de pro ce de el ad je ti vo ti ni ta. Las di n as tías ti ni tas tie nen
su ca pi tal ad mi nis tra ti va en Men fis, si tua da en el ex tre mo me‐ 
ri dio nal del Del ta, des de don de pue den go ber nar los rei nos del
sur y del nor te, pues to que Egip to só lo tie ne aún uni dad en la
per so na del rey, y es ta uni dad pa re ce bas tan te pre ca ria.

I.  FUEN TES Y CRO NO LO GÍA

A par tir de la épo ca ti ni ta, las fuen tes de la his to ria egip cia
son más abun dan tes que en la épo ca pre di nás ti ca. La ar queo lo‐ 
gía con ti núa su mi nis tran do nu me ro sos e im por tan tes da tos,
pe ro ya la com ple tan las fuen tes li te ra rias. En efec to, al gu nos
tem plos guar dan ana les rea les en los que los acon te ci mien tos se
ano ta ban año por año. Só lo uno de es tos do cu men tos ha lle ga‐ 
do has ta no so tros, el que se co no ce ba jo el nom bre de «Pie dra
de Pa ler mo», pe ro es su fi cien te pa ra pro bar la exis ten cia de ta‐ 
les ana les. Es tos han per mi ti do a los es cri bas de di ver sas épo cas
com pi lar las lis tas rea les: enu me ra ción de los so be ra nos muer‐ 
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tos a los que se les con ti núa ase gu ran do un cul to fu ne ra rio du‐ 
ran te cier tas épo cas del año en de ter mi na dos san tua rios en cu‐ 
yas pa re des es ta ban gra ba das o pin ta das las lis tas. Las ac tual‐ 
men te co no ci das son: la lis ta de Kár nak, que enu me ra 62 fa rao‐ 
nes de la I Di n as tía has ta Thut mo sis III, y fue com pi la da ha cia
el año 1500 a. C.; la lis ta de Abi dos, que com pren de 76 nom‐ 
bres rea les de la Di n as tía I a la XIX y da ta del año 1300 a. C., y,
fi nal men te, la lis ta de Sa q qa rah, con 47 nom bres de so be ra nos,
des de el sex to rey de la I Di n as tía has ta Ra m sés II, que fue com‐ 
pues ta ha cia el año 1250 a. C.

A los lla ma dos ana les de Pa ler mo y a las di fe ren tes lis tas que
aca ba mos de enu me rar con vie ne aña dir el Pa pi ro real de Tu rín,
que nos ha con ser va do una lis ta real de ti po di fe ren te al de las
lis tas mo nu men ta les. Co mien za, en pri mer lu gar, por la enu‐ 
me ra ción de las di n as tías di vi nas a las que se atri bu ye el ha ber
go ber na do Egip to an tes que las di n as tías hu ma nas; ade más, da
pa ra ca da rey la du ra ción del rei na do en años, me ses y días.
Com pues to en tre 1300 y 1200, es te pa pi ro pro por cio na los
nom bres de to dos los re yes egip cios des de la I a la XIX Di n as‐ 
tías; cons ti tu ye, pues, una fuen te his tó ri ca in com pa ra ble. Fue
en contra do in tac to en una se pul tu ra a co mien zos del si glo XIX,
pe ro fue tan mal tra ta do por sus pri me ros po see do res que, des‐ 
gra cia da men te, se rom pió en nu me ro sos frag men tos que aún
no se ha lo gra do co lo car en su si tio, por lo que sub sis ten im‐ 
por tan tes la gu nas.

A los ana les y lis tas rea les com pues tos por los egip cios en la
épo ca fa ra ó ni ca se aña de la obra de Ma ne tón, sacer do te egip cio
de He lió po lis que vi vió en el si glo III an tes de nues tra era. A pe‐ 
ti ción de To lo meo II, es cri bió una his to ria de Egip to sir vién do‐ 
se de an ti guos do cu men tos, sin du da del ti po de la Pie dra de
Pa ler mo y del Pa pi ro de Tu rín. Por des gra cia su obra, las Ae g yp‐ 
tia ca, des trui da du ran te el in cen dio de la Bi blio te ca de Ale jan‐ 
dría, só lo nos es co no ci da por los ex trac tos que los cro nó gra fos
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cris tia nos ha bían con sig na do de ella. Es tos, por lo me nos, nos
han con ser va do la lis ta ma ne to nia na de los re yes egip cios, con
la du ra ción de sus rei na dos res pec ti vos. Es tán dis tri bui dos en
XX XI Di n as tías. És te es el es que ma de la his to ria de Egip to que
to da vía uti li za mos.

Así, gra cias a las fuen tes es cri tas pos te rio res a la épo ca ar cai‐ 
ca, po see mos los nom bres de los re yes de las I y II Di n as tías en
or den cro no ló gi co.

Las fuen tes ar queo ló gi cas, por su par te, han su mi nis tra do
do cu men tos epi grá fi cos pa ra ca da uno de los rei na dos. El úni co
pro ble ma es tri ba en en con trar la equi va len cia en tre los nom‐ 
bres con ser va dos por las lis tas pos te rio res y los ins cri tos en los
mo nu men tos ori gi na les. En efec to, des de la épo ca ti ni ta, ca da
fa ra ón egip cio po seía va rios nom bres cu yo con jun to cons ti tu ye
la ti tu la ción real ofi cial. Ade más, por ra zo nes que des co no ce‐ 
mos, las lis tas del Im pe rio Nue vo no han re te ni do pa ra de sig‐ 
nar a un mis mo fa ra ón el nom bre uti li za do por és te en sus pro‐ 
pios mo nu men tos. Los his to ria do res mo der nos se han vis to
obli ga dos por ello a pro ce der a un de li ca do tra ba jo de iden ti fi‐ 
ca ción cu yo re sul ta do no es siem pre se gu ro.

La cro no lo gía ab so lu ta, por su par te, to da vía plan tea pro ble‐ 
mas. Ma ne tón pro por cio na una cro no lo gía re la ti va por la su ma
de la du ra ción de los rei na dos que enu me ra. Se en cuen tra de
es te mo do, si guien do las di fe ren tes fuen tes que nos han trans‐ 
mi ti do su obra, una du ra ción to tal de dos cien tos cin cuen ta y
tres-dos cien tos cin cuen ta y dos años pa ra la I  Di n as tía y de
tres cien tos dos-dos cien tos no ven ta y sie te años pa ra la II, es
de cir, unos qui nien tos cin cuen ta y cin co o qui nien tos cua ren ta
y nue ve años pa ra to da la épo ca ti ni ta. Ade más, a pe sar de sus
la gu nas, la Pie dra de Pa ler mo per mi te cal cu lar es ta mis ma du‐ 
ra ción en cua tro cien tos cin cuen ta años apro xi ma da men te. In‐ 
clu so si se pre fie re es ta úl ti ma ci fra a la de Ma ne tón, una du ra‐ 
ción de cua tro si glos y me dio pa ra la épo ca ti ni ta ha pa re ci do a
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los his to ria do res aún de ma sia do lar ga pa ra in cluir la en el cua‐ 
dro de la cro no lo gía ge ne ral de Egip to y, ge ne ral men te, se ha
re du ci do a dos si glos. Ade más, los pri me ros es tu dios crí ti cos de
la cro no lo gía ab so lu ta ha bían fi ja do los co mien zos de la mo‐ 
nar quía ti ni ta en el año 3200 a. C. (Ed. Me yer). Por di ver sas ra‐ 
zo nes, la ten den cia ac tual es la de re du cir es ta fe cha en dos si‐ 
glos por lo me nos. Así, el pri mer fa ra ón ha bría co men za do a
rei nar ha cia el año 3000 a. C., o in clu so, se gún al gu nos au to res,
ha cia el 2850 so la men te (Schar ff y Moor tgat, 1950). Si se acep‐ 
tan las fe chas in ter me dias, la épo ca ti ni ta se si tua ría en tre el
año 3000 y el 2800. Se ha ad ver ti do, por otra par te, que es te
lap so de tiem po era de ma sia do bre ve pa ra ex pli car los he chos
ob ser va dos y es pe cial men te el es ta do de com ple ta rui na de las
tum bas rea les de la I Di n as tía, an tes in clu so del fi nal de la épo‐ 
ca ti ni ta (W. B. Eme ry). Co mo se ve, la cro no lo gía de es te pe río‐ 
do aún no es tá fi ja da con ga ran tías.

II.  ME NES Y EL PRO BLE MA DEL PRI MER FA RA ÓN

Ma ne tón, el Pa pi ro de Tu rín y la lis ta real de Abi dos coin ci‐ 
den al afir mar que el pri mer fa ra ón egip cio se lla ma ba Me nes
(Ma nes). Sin em bar go, nin guno de los do cu men tos en contra‐ 
dos has ta aho ra mues tra es te nom bre de ma ne ra in dis cu ti ble.
Ba sán do se en la es ce na re pre sen ta da so bre la pa le ta vo ti va del
rey Nar mer se ad mi tía ge ne ral men te que és te ha bía si do el pri‐ 
mer rey de Egip to que lle vó la do ble co ro na del al to y ba jo
Egip to y que, por tan to, inau gu ra ba la mo nar quía. Di cho de
otra for ma, se te nían dos nom bres di fe ren tes pa ra una mis ma
per so na: uno de ellos, Nar mer, da do por un do cu men to con‐ 
tem po rá neo a los he chos; el otro, Me nes, pro por cio na do por
fuen tes pos te rio res al año 1700, por lo me nos. Es ta contra dic‐ 
ción ha si do ex pli ca da de di ver sas for mas: se gún unos, Nar mer
era uno de los nom bres de Me nes, con lo que am bos nom bres
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de sig na rían al mis mo per so na je (véa se Gre d se lo ff, 1944, y Gar‐ 
di ner, 1961); se gún otros, Nar mer se ría el pre de ce sor de Me‐ 
nes, al que ha bría que iden ti fi car con el rey Aḥa (cf. W. B. Eme‐ 
ry, 1963); una úl ti ma teo ría su gie re que Nar mer se ría Me nes,
pe ro ha bría to ma do el nom bre de Aḥa des pués de su vic to ria
so bre el nor te ( J. Van dier, 1962).

El he cho de que tam bién el rey Es cor pión ha ya lle va do la do‐ 
ble co ro na del al to y ba jo Egip to vuel ve a plan tear el pro ble ma.
Si ad mi ti mos que el rey-Es cor pión es Me nes (A. J. Arke ll), la di‐ 
fi cul tad es tri ba en am pliar has ta nue ve los nom bres de los so‐ 
be ra nos de la I  Di n as tía co no ci dos por los mo nu men tos, allí
don de Ma ne tón só lo ci ta ocho. El pro ble ma se pue de abor dar
tam bién ba jo otro án gu lo. Se gún una tra di ción re fe ri da por He‐ 
ró do to (II, 99) y Ma ne tón, el pri mer fa ra ón de la mo nar quía ti‐ 
ni ta se ría tam bién el fun da dor de Men fis. De acuer do con es to,
se ha tra ta do de ver la es ce na de la fun da ción de la ciu dad en la
ma za del rey-Es cor pión, lo que con fir ma ría la iden ti fi ca ción de
Me nes con es te rey (A. J. Arke ll); pe ro, por otra par te, se ha he‐ 
cho ob ser var que el más an ti guo de los gran des mo nu men tos
que se co no cen en Sa q qa rah, la ne cró po lis de Men fis, se re‐ 
mon ta al rey Aḥa, lo que da ría un ar gu men to a fa vor de su
iden ti fi ca ción con Me nes (W. B. Eme ry).

Co mo se ve, es ta cues tión, muy com ple ja, no pue de re sol ver‐ 
se con ab so lu ta cer ti dum bre. Aun que la iden ti fi ca ción de Nar‐ 
mer con Me nes pa re ce la me jor so lu ción, las otras iden ti fi ca‐ 
cio nes no pue den re cha zar se a la li ge ra.

Ma ne tón ca li fi ca a las dos pri me ras di n as tías de «ti ni tas».
Es to se pue de, in ter pre tar de dos ma ne ras: o bien to das las fa‐ 
mi lias rei nan tes eran oriun das de la re gión de Abi dos, o bien su
ca pi tal ad mi nis tra ti va es ta ba si tua da en Ti nis. Aho ra bien: por
una par te, en una vas ta ne cró po lis ar cai ca de Abi dos se han en‐ 
contra do tum bas in dis cu ti ble men te rea les, y, por otra, W.  B.
Eme ry ha des cu bier to en Sa q qa rah una se rie de gran des tum‐ 
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bas de la mis ma épo ca, co men zan do con la del Ho rus Aḥa. La
cos tum bre egip cia ha si do siem pre que los re yes se hi cie ran en‐ 
te rrar cer ca de su re si den cia. De ahí el di le ma: si la ne cró po lis
real es ta ba en Abi dos, la ca pi tal se en contra ba en sus pro xi mi‐ 
da des, pe ro ¿qué sig ni fi can en ton ces las gran des tum bas de Sa‐ 
q qa rah? ¿Tum bas de al tos fun cio na rios? En es te ca so sus di‐ 
men sio nes ha rían creer que en la épo ca ti ni ta los fun cio na rios
eran más po de ro sos que el rey; si la ne cró po lis es ta ba en Sa q‐ 
qa rah, la ca pi tal de bía es tar en Men fis, lo que pa re ce con fir ma‐ 
do por la im por tan cia de las ne cró po lis pri va das ar cai cas en‐ 
contra das re cien te men te en Sa q qa rah y en He luán, pe ro en ton‐ 
ces, ¿por qué hay tum bas rea les en Abi dos? Se ha su pues to que
el rey, al rei nar a la vez so bre el al to y el ba jo Egip to, de bía te‐ 
ner dos tum bas, una co mo fa ra ón del sur y otra co mo so be rano
del nor te; una de las dos se pul tu ras se ría, pues, un ce no ta fio.
Co mo las tum bas fue ron sa quea das tan to en Sa q qa rah co mo en
Abi dos, es di fí cil re sol ver el di le ma. En Abi dos se ha en contra‐ 
do un bra zo de mo mia y se ha des cu bier to gran nú me ro de es‐ 
te las rea les, lo que qui zá apo ye la hi pó te sis que la con si de ra ne‐ 
cró po lis real. Pe ro, co mo su ce día con la iden ti fi ca ción de Me‐ 
nes, no exis te so lu ción de fi ni ti va y la dis cu sión per ma ne ce
abier ta.

III.  LA I DI N AS TÍA

Pa ra re cons truir la his to ria de la I Di n as tía, dis po ne mos tan‐ 
to de las in di ca cio nes de Ma ne tón co mo de los ob je tos en‐ 
contra dos en las ne cró po lis de Abi dos y de Sa q qa rah, so bre to‐ 
do las pe que ñas ta bli llas de mar fil o de ébano, que son im por‐ 
tan tes por que re pre sen tan pic to grá fi ca men te el acon te ci mien to
más so bre salien te acae ci do en el año de su re dac ción. Gra cias a
es tos dos ti pos de fuen tes pue de es ta ble cer se el or den de su ce‐ 
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sión de los re yes y ha cer se una idea de lo acae ci do du ran te sus
rei na dos.

Pa ra ex po ner es ta his to ria uti li za re mos los nom bres da dos a
los re yes en sus mo nu men tos, con pre fe ren cia a los uti li za dos
por Ma ne tón y las lis tas rea les. Es tos son:

Nar mer (¿Me nes?)

Aḥa

Djer (o Khent)

Me r yt-Neit (rei na)

Uad jy (o Djet)

Udi mu (o Den)

Âd jib-Mie bis

Se me rkhet

Qa

Nar mer, si fue ra real men te Me nes, ha bría fun da do Men fis,
pe ro, con ex cep ción de al gu nos ob je tos en contra dos en Abi dos,
los mo nu men tos que nos lo han he cho co no cer pro vie nen to‐ 
dos de Hie ra cóm po lis. Se gún Ma ne tón, Me nes rei nó se s en ta y
dos años y fue rap ta do por un hi po pó ta mo. Aḥa, por el con tra‐ 
rio, se co no ce por nu me ro sos mo nu men tos que ha cen alu sión a
vic to rias so bre los nu bios, so bre los li bios y qui zá so bre los
egip cios del nor te, lo que pa re ce in di car que la uni fi ca ción era
to da vía pre ca ria. Las mis mas fuen tes men cio nan nu me ro sas
fies tas re li gio sas, y la fun da ción de un tem plo en Sais pa ra la
dio sa Neit. Se gún Ma ne tón, el hi jo de Me nes rei nó cua ren ta y
sie te años y cons tru yó el pa la cio real de Men fis; es to po dría
con fir mar se por la im por tan cia de los mo nu men tos con tem po‐ 
rá neos a su rei na do en contra dos en Sa q qa rah. Se di ce que Aḥa
fue mé di co y es cri bió obras de me di ci na.

Djer (o Khent): una tum ba de Abi dos ha pro por cio na do nu‐ 
me ro sos ob je tos, es pe cial men te un bra za le te com pues to por
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cuen tas mul ti co lo res de tur que sa, ama tis ta y la pis lá zu li y amu‐ 
le tos con su nom bre. Una ta bli lla de Abi dos con su nom bre
qui zá ha ga alu sión a la apa ri ción he lía ca de Si rio. Si es ta in ter‐ 
pre ta ción es co rrec ta, el ca len da rio so lar se ha bría adop ta do
ba jo Djer y su rei na do de be ría in cluir los años 2785-2782 a. C.,
en cro no lo gía ab so lu ta. Se gún la tra di ción ma ne to nia na, ha bría
rei na do trein ta y un años. Se ha su pues to que a Djer le su ce dió
una rei na, Me r yt-Neit (W. B. Eme ry, 1963), pe ro Ma ne tón no la
men cio na y pa sa di rec ta men te de Djer a Uad jy (o Djet), co no ci‐ 
do tam bién por el nom bre de rey Ser pien te. Co mo Djer, és te
hi zo ex pe di cio nes fue ra de Egip to, y se han en contra do hue llas
de su pa so por el de sier to ará bi go, en el ca mino que con du ce al
mar Ro jo. Los com pi la do res de Ma ne tón le atri bu yen unos
vein ti trés y otros cua ren ta y dos años de rei na do; aña den que
una gran ca res tía hi zo es tra gos en Egip to ba jo su rei na do y que
cons tru yó «las pi rá mi des pr óxi mas a Ko ko me», lo ca li dad que
se ha iden ti fi ca do con Sa q qa rah.

A Uad jy su ce dió Udi mu o Den (la lec tu ra Udi mu no es se gu‐ 
ra), co no ci do por nu me ro sos ob je tos en contra dos en su tum ba
de Abi dos. Uno de los más im por tan tes de és tos es una ta bli lla
que re pre sen ta al rey cum plien do los ri tos de la fies ta Sed, des‐ 
ti na da es en cial men te a re pe tir la co ro na ción y, por ello, a re no‐ 
var el po der del rey, que era en par te de es en cia má gi ca. Co mo
sus pre de ce so res, Udi mu rea li zó ac ti vi da des bé li cas: otra ta bli‐ 
lla lo mues tra lu chan do contra los ene mi gos orien ta les. La Pie‐ 
dra de Pa ler mo men cio na ba jo su rei na do un em pa dro na mien‐ 
to ge ne ral del país y nu me ro sas fies tas re li gio sas. Rei nó vein te
años, des pués de los cua les le su ce dió Âd jib-Mie bis, a quien Ma‐ 
ne tón atri bu ye veinti séis años de rei na do. Su nom bre se en‐ 
cuen tra a me nu do bo rra do en los mo nu men tos, lo que in di ca
que exis tie ron en ton ces agi ta cio nes po lí ti cas. La Pie dra de Pa‐ 
ler mo men cio na una ex pe di ción mi li tar contra los nó ma das y
la fun da ción de ciu da des. La su pre sión del nom bre de Âd jib-
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Mie bis en al gu nos mo nu men tos fue sin du da obra de su su ce‐ 
sor, Se me rkhet, quien, se gún se su po ne, fue un usur pa dor, lo que
con fir ma ría qui zá la men ción enig má ti ca que de él ha ce Ma ne‐ 
tón: «Ba jo su rei na do se pro du je ron nu me ro sos pro di gios y
una gran ca la mi dad ca yó so bre Egip to». Rei nó so la men te die‐ 
cio cho años y fue su ce di do por Qa, úl ti mo rey de la di n as tía,
que hi zo su frir a los mo nu men tos de Se me rkhet la mis ma suer‐ 
te que és te ha bía he cho su frir a los de Âd jib. No po see mos nin‐ 
gún da to so bre su rei na do, ex cep to que tam bién ce le bró una
fies ta Sed.

Con el rei na do de Qa fi na li za la I Di n as tía que, se gún Ma ne‐ 
tón, per ma ne ció du ran te dos si glos y me dio en el po der. No se
co no cen las ra zo nes de su des apa ri ción.

IV.  LA II DI N AS TÍA

Aun que no se pue da de cir con exac ti tud dón de se en contra‐ 
ba la ca pi tal ad mi nis tra ti va de Egip to ba jo la I Di n as tía, no hay
du da al gu na de que a par tir de la II se es ta ble ció en Men fis. En
efec to, des de el ad ve ni mien to de es ta di n as tía no hay más tum‐ 
bas rea les en Abi dos; es te he cho por sí so lo jus ti fi ca el cam bio
de di n as tía ates ti gua do por Ma ne tón. La II Di n as tía, se gún Ma‐ 
ne tón, com pren de nue ve fa rao nes, pe ro los mo nu men tos no
han re ve la do has ta el pre sen te más que sie te, qui zá ocho, que
son:
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Hotep sekhe muy

Ne bre‘ (o Ra neb)

Ni ne ter (o Ne te ri mu)

Uneg

Senedj

Sekhe mib-Pe rib sen

Khâsekhem

Khâsekhe muy

Hotep sekhe muy es el pri mer rey de la di n as tía. Su nom bre,
que sig ni fi ca «el do ble po der es tá pa ci fi ca do», pa re ce ha cer alu‐ 
sión a lu chas en tre el sur y el nor te que se ha brían vis to apa ci‐ 
gua das con el ad ve ni mien to del so be rano. Des gra cia da men te, a
par tir de su rei na do de jan de usar se las ta bli llas epó ni mas de la
I  Di n as tía y se reem pla zan por im pre sio nes de ci lin dros que
nos pro por cio nan nom bres de fun cio na rios y nos in for man so‐ 
bre el de sa rro llo de la ad mi nis tra ción, pe ro que no su mi nis tran
in di ca cio nes so bre los acon te ci mien tos po lí ti cos o re li gio sos.
Ade más, los da tos con sig na dos en la Pie dra de Pa ler mo son
muy in com ple tos al re fe rir se a es ta épo ca; así, pues, só lo dis po‐ 
ne mos de es ca sas fuen tes pa ra tra zar la his to ria, fue ra del or‐ 
den de su ce sión de los cin co pri me ros re yes. Ma ne tón in for ma
que ba jo el rei na do de Hotep sekhe muy «se abrió una grie ta en
el sue lo de Bu bas tis y nu me ro sas per so nas pe re cie ron». A
Hotep sekhe muy, que rei nó trein ta y ocho años, su ce dió Ne bre‘,
que rei nó trein ta y nue ve años, y Ma ne tón aña de que ba jo su
rei na do «fue ron ado ra dos co mo dio ses los to ros Apis en Men‐ 
fis, Mne vis en He lió po lis y el ma cho ca brío de Men des». En
rea li dad, es tos cul tos, al me nos el de Apis, se re mon tan a los co‐ 
mien zos de la pri me ra di n as tía. Ni ne ter (o Ne te ri mu) su ce dió a
Ne bre‘. La Pie dra de Pa ler mo men cio na la ce le bra ción de fies‐ 
tas re li gio sas y la rea li za ción del em pa dro na mien to. Ma ne tón
le atri bu ye cua ren ta y sie te años de rei na do, pre ci san do que fue
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en ton ces cuan do «se de ci dió que las mu je res po drían ejer cer el
po der real». Ape nas se co no cen los su ce so res de Ni ne ter: el
pri me ro, Uneg, cu yo nom bre úni ca men te se en cuen tra en los
va sos ha lla dos en la Pi rá mi de es ca lo na da de Sa q qa rah, rei nó
die ci sie te años, si es que co rres pon de al Tlas de Ma ne tón;
Senedj, el Se the nes de Ma ne tón, le su ce dió y rei nó, se gún es te
úl ti mo, du ran te cua ren ta y un años.

Ya an tes de la uni fi ca ción del país, la co ro na es ta ba ba jo el
pa tro ci nio del dios-hal cón Ho rus, has ta el pun to de que «Ho‐ 
rus X» era una de las for mas de de sig nar al rey. To do pa re cía
in di car que el Al to Egip to no ha bía guar da do el re cuer do del
dios Se th que, en la épo ca am ra tien se, era el dios de la ca pi tal
me ri dio nal Om bos. Lue go, el su ce sor de Senedj, des pués de ha‐ 
ber si do en tro ni za do ba jo el nom bre de «el Ho rus Sekhe mib»,
cam bió es te nom bre por el de Se th-Pe rib sen. No se co no cen
bien las ra zo nes de es te cam bio de nom bre; se tien de a ex pli‐ 
car las por una re vuel ta ge ne ral del nor te contra el sur. En efec‐ 
to, el «Se th» Pe rib sen aban do nó Men fis o, al me nos, se hi zo en‐ 
te rrar en Abi dos. Des pués de su rei na do, pa re ce que la uni dad
se res ta ble ció con bas tan te ra pi dez, y la di n as tía fi na li za con
dos re yes de nom bres tan se me jan tes que uno se pre gun ta si no
se tra ta ba de una mis ma y úni ca per so na. Al pri me ro,
Khâsekhem, só lo se le co no ce por los mo nu men tos en contra dos
en Hie ra cóm po lis; és te se ría el que, par tien do del sur, ha bría
res ta ble ci do la uni dad en el país. Con se gui da es ta vic to ria, es
po si ble que Khâsekhem to ma ra el nom bre de Khâsekhe muy, pe‐ 
ro otros au to res pre fie ren ver en es te úl ti mo un so be rano di fe‐ 
ren te.

De es te mo do aca ba, de for ma to da vía con fu sa pa ra no so‐ 
tros, la se gun da di n as tía y, con ella, el pe río do ti ni ta.

V.  CON CLU SIO NES ACER CA DEL EGIP TO AR CAI CO
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Aun que los ras gos es en cia les de la ci vi li za ción egip cia ya se
han ad qui ri do en los úl ti mos años del pre di nás ti co re cien te, la
épo ca ti ni ta es la que va a pre ci sar y de sa rro llar esos ras gos. La
uni dad del país es bo za da ba jo los úl ti mos re yes pre di nás ti cos
que da ba por con so li dar. Pa re ce que, a es te efec to, los fa rao nes
ti ni tas em plea ron dos me dios: por una par te, la fuer za ar ma da
pa ra re pri mir las re vuel tas y, por otra, una po lí ti ca de alian za
por ma tri mo nios que se cree des cu brir en los nom bres de las
rei nas de la pri me ra di n as tía, ta les co mo Her-Neit, Me r yt-Neit,
Neit-Hotep, for ma dos to dos con el nom bre de la dio sa Neit,
pa tro na de Sais y del Egip to del Nor te. Es ta po lí ti ca se acom pa‐ 
ña ba con una ac ti vi dad que se po dría ca li fi car de di plo má ti ca:
el Ho rus Aḥa cons tru ye, o re cons tru ye, el tem plo de Neit, y
Djer vi si ta los san tua rios de Bu to y de Sais. La ins ta la ción de la
ad mi nis tra ción cen tral en Men fis, en el co ra zón del reino del
ba jo Egip to (pues és te se ex ten día en la épo ca pre di nás ti ca del
Fayum a las ma ris mas del Del ta) obe de ce al mis mo de seo de
pre sen cia y, qui zá, de con ci lia ción. En fin, el nom bre de la úl ti‐ 
ma rei na de la épo ca ti ni ta, Ni maât-Apis, que con tie ne el nom‐ 
bre de Apis, el dios más po pu lar de Men fis, mues tra que los fa‐ 
rao nes de la se gun da di n as tía si guen el ejem plo de los de la pri‐ 
me ra, y con so li dan su po der alián do se con las fa mi lias del nor‐ 
te. Es ta po lí ti ca de la mo nar quía ti ni ta, a la vez gue rre ra y di‐ 
plo má ti ca, pro du ce sus fru tos, pues to que el Es ta do uni fi ca do
su pe ra la cri sis de la épo ca de Pe rib sen y se re cons tru ye fá cil‐ 
men te al fi nal de la se gun da di n as tía.

Apro ve chan do la paz in te rior, la mo nar quía ti ni ta pue de vol‐ 
ver se ha cia el ex te rior. Djer pe ne tra en Nu bia, al me nos has ta la
se gun da ca ta ra ta, don de se en contró un re lie ve con su nom bre
que con me mo ra ba una vic to ria so bre los pue blos me ri dio na les.
Aḥa y Djer lu chan contra los nó ma das de los de sier tos li mí tro‐ 
fes, que se sen tían atraí dos por la ri que za del va lle, es pe cial‐ 
men te contra los li bios. Udi mu re cha za a los be dui nos del es te,

Â
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y Âd jib-Mie bis men cio na una vic to ria so bre los iun tiu, es de cir,
los nó ma das en ge ne ral, de los de sier tos del sur, del su res te y
del es te. No pa re ce que, ocu pa dos por los de sór de nes in te rio‐ 
res, los fa rao nes de la II Di n as tía in ter vi nie ran en el ex te rior; al
me nos no he mos con ser va do hue llas de ex pe di cio nes.

Sal vo en lo que con cier ne al sur, don de los fa rao nes de la
I Di n as tía pe ne tra ron pro fun da men te, la po lí ti ca mi li tar ti ni ta
es so bre to do de fen si va. Se tra ta de des ani mar la co di cia de los
be dui nos, qui zá de cas ti gar a aque llos que, co mo los li bios, pa‐ 
re cían ser alia dos de los re bel des del nor te.

Las re la cio nes con el ex tran je ro no son siem pre be li co sas.
Des de la épo ca pre di nás ti ca, el va lle rea li za ba in ter cam bios con
los pue blos ve ci nos, es pe cial men te con Pa les ti na. En la épo ca
ti ni ta es tos in ter cam bios au men ta ron. Los ar te sanos es pe cia li‐ 
za dos en jo yas y va sos hi cie ron traer sus pie dras de can te ras si‐ 
tua das a ve ces muy le jos, en los de sier tos es te, oes te y sur. La
ma de ra se im por ta ba de la cos ta si rio-pa les ti na don de el nom‐ 
bre de Nar mer ha si do en contra do en un cas co te de ce rá mi ca.
El ha llaz go en Egip to de ce rá mi cas si rio-pa les ti nas y el de va sos
egip cios en Bi blos y Pa les ti na con fir man la exis ten cia de re la‐ 
cio nes co mer cia les en tre Egip to y Fe ni cia des de las épo cas más
le ja nas. Se ha en contra do el nom bre de Uad jy en la ru ta del de‐ 
sier to orien tal que, a tra vés del ma ci zo cos te ro, une al va lle del
Ni lo con el mar Ro jo, y el nom bre de Ne bre‘ en la ru ta del de‐ 
sier to oc ci den tal. Fi nal men te, el mar fil, el ébano, y qui zá la ob‐ 
si dia na, lle ga ban a Egip to des de el le jano sur por el al to va lle
del Ni lo.

La épo ca ti ni ta co no ció el es ta ble ci mien to de una mo nar quía
cen tra li za da ayu da da por una ad mi nis tra ción que se va or ga ni‐ 
zan do pau la ti na men te. La uni dad de Egip to re po sa en la per so‐ 
na del rey y los fun cio na rios de pen den di rec ta men te de él. En‐ 
tre los más im por tan tes de és tos fi gu ran los que vi gi lan los tra‐ 
ba jos pú bli cos, es pe cial men te el adj-mer (li te ral men te «ca va dor
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de ca na les»), que lle ga rá a ser el je fe de la pro vin cia, el no mar‐ 
ca. No es se gu ro, aun que sí po si ble, que exis tie se ya un vi sir. El
can ci ller, uno de los más al tos fun cio na rios, se ocu pa del cen so
que se rea li za ca da dos años y en el que el ga na do pa re ce te ner
la pre fe ren cia, sin que se ol vi den por ello los bienes raíces y
mue bles. El te so ro es tá com pues to por gra ne ros pa ra al ma ce‐ 
nar los tri bu tos en es pe cie, ya que uno de los de be res es en cia les
de la mo nar quía es pre ver las ma las cre ci das del Ni lo; por ello
exis te una ad mi nis tra ción del agua (per mu), en car ga da, sin du‐ 
da, de no ti fi car al rey las perspec ti vas de la co se cha. En re su‐ 
men, la ad mi nis tra ción ti ni ta re po sa so bre la re va lo ri za ción ag‐ 
rí co la del país, que de pen de a su vez de la bue na mar cha del sis‐ 
te ma de irri ga ción. Es ta ad mi nis tra ción, ayu da da por la di fu‐ 
sión de la es cri tu ra, fue efi caz: se fun da ron nue vas ciu da des, se
crea ron vi ñe dos, se con quis ta ron tie rras al de sier to y se sa nea‐ 
ron los pan ta nos. El cen tro ad mi nis tra ti vo se fi jó en Men fis,
que que da rá co mo ca pi tal de Egip to du ran te va rios si glos.

La pro pia mo nar quía se or ga ni za: se pre ci san las ce re mo nias
de en tro ni za ción; la fies ta Sed, es tre cha men te li ga da al po der
real, se ce le bra ca da vez más re gu lar men te; al re de dor de la per‐ 
so na del rey se crea una cor te con sus tí tu los. El fa ra ón, re pre‐ 
sen tan te y des cen dien te del dios Ho rus, tien de a ser con si de ra‐ 
do co mo un dios.

Las téc ni cas trans mi ti das al Egip to ti ni ta por las cul tu ras
pre di nás ti cas se me jo ran: es és ta la gran épo ca de la ta lla de va‐ 
sos de pie dra con el aban dono pro gre si vo, en con se cuen cia, de
la ce rá mi ca de co ra da. Los es cul to res do mi nan las pie dras más
du ras y crean las pri me ras obras ma es tras del ar te egip cio, co‐ 
mo la es te la del rey Ser pien te (Uad jy) y la es ta tua de
Khâsekhem. Las es te las fu ne ra rias gra ba das apa re cen en las
tum bas. Los ar te sanos de los me ta les sa ben ha cer es ta tuas de
co bre y los jo ye ros fa bri can jo yas ad mi ra bles, co mo las del rey
Djer. El per fec cio na mien to de la téc ni ca en tra ña el de la ar qui‐ 
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tec tu ra: las tum bas son ca da vez más gran des y más com ple jas.
Com ple ta men te de ado be al co mien zo de la I Di n as tía, se cu‐ 
bren des pués con una bó ve da en sale di zo, y, fi nal men te, la pie‐ 
dra ta lla da y la ma de ra se em plean ca da vez más.

Te ne mos po cos da tos so bre las creen cias de es ta épo ca: só lo
se ha en contra do un san tua rio en Abi dos. No obs tan te, sa be‐ 
mos por la Pie dra de Pa ler mo y las ex ca va cio nes que los fa rao‐ 
nes ti ni tas cons tru ye ron o re cons tru ye ron tem plos en los que
se ren día cul to a los gran des dio ses: Ho rus, Re‘, Osi ris, Isis,
Min, Anu bis, Neit, So ca ris. El cul to a los ani ma les sagra dos de‐ 
sem pe ña ya un pa pel im por tan te. La tum ba se con si de ra la vi‐ 
vien da per ma nen te del muer to; en ellas se amon to nan ali men‐ 
tos, mue bles y ob je tos de to das cla ses; se en tie rran ser vi do res
al re de dor de la tum ba, lo que ha in du ci do a pen sar en la po si bi‐ 
li dad de que hu bie sen si do sa cri fi ca dos des pués de la muer te
del so be rano pa ra ase gu rar su ser vi cio en la otra vi da (W.  B.
Eme ry). Es ta cos tum bre, si es que lle gó a exis tir, des apa re ció
ha cia el fi nal de la I Di n as tía. La creen cia de una su per vi ven cia
del muer to en el cie lo, en com pa ñía del Sol, pa re ce in di ca da
por la pre sen cia de, bar cos en te rra dos cer ca de las se pul tu ras
hu ma nas, bar cos que per mi ti rían al di fun to se guir la bar ca so‐ 
lar o des pla zar se a su gus to.

Así, cuan do se aca ba el pe río do ti ni ta, la rea le za fa ra ó ni ca es‐ 
tá bien es ta ble ci da. El so be rano di ri ge una ad mi nis tra ción muy
cen tra li za da y ya je rar qui za da. El país, bien re ga do, es prós pe‐ 
ro. Ar tis tas y ar te sanos po seen ya las téc ni cas que van a di fun‐ 
dir se lue go.
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8. El Im pe rio An ti guo

Cuan do la III Di n as tía inau gu ra lo que se lla ma el Im pe rio
An ti guo, un po der que du ra rá apro xi ma da men te des de el año
2700 has ta el 2300 a. C., Egip to es tá uni fi ca do. Des de la pri me‐ 
ra ca ta ra ta has ta el Me di te rrá neo no exis te sino una so la na‐ 
ción, aun que los fa rao nes con ti núan ti tu lán do se «Rey del Al to
y del Ba jo Egip to». Las ins ti tu cio nes es tán es ta ble ci das so bre la
ba se de una mo nar quía de de re cho di vino. El te rri to rio ag rí co la
ya es tá cons ti tui do y la re li gión tie ne ya es ta ble ci dos sus ras gos
fun da men ta les. Tam bién se han ad qui ri do ya las téc ni cas, in‐ 
clui das las su pe rio res, co mo la es cri tu ra, el ar te o la ar qui tec tu‐ 
ra.

An tes de ex po ner la his to ria del Im pe rio An ti guo con vie ne
di ri gir una mi ra da de con jun to a los ca rac te res per ma nen tes de
es ta ci vi li za ción que aca ba de na cer.

I.  AM BIEN TE NA TU RAL

La ci vi li za ción egip cia de be mu cho al am bien te na tu ral en el
que na ce; só lo exis te gra cias al va lle del Ni lo y la his to ria de es‐ 
te úl ti mo ha de sem pe ña do un gran pa pel en su evo lu ción. Al fi‐ 
nal de la era ter cia ria, co mo con se cuen cia de un hun di mien to,
el ba jo va lle del Ni lo se con vier te en un gol fo ma rino des de la
cos ta ac tual del Me di te rrá neo has ta cer ca de el-Qab. Du ran te
to do el Plio ceno, enor mes de pó si tos cal cá reos ma ri nos van re‐ 
lle nan do po co a po co es te gol fo, des pués de lo cual un mo vi‐ 
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mien to ge ne ral de ele va ción lle va la ca li za a 180-200 m so bre el
ni vel del mar. El Ni lo vuel ve a ca var en ton ces su le cho en es tos
de pó si tos; mu cho más po de ro so de lo que es hoy, con fi gu ra allí
un am plio va lle que los alu vio nes van a re lle nar pro gre si va‐ 
men te de li mo a me di da que el cau dal del río dis mi nu ye y va
más des pa cio. Es te li mo es el que pro du ce la ri que za del va lle,
mien tras que los acan ti la dos cal cá reos pro por cio nan el sí lex
que con tie nen y, al mis mo tiem po, un ex ce len te ma te rial de
cons truc ción.

Geo grá fi ca men te, Egip to es tá for ma do por dos zo nas muy
di fe ren tes: una de ellas es el Del ta en el que el va lle de alu vio nes
es muy am plio, y la otra, a par tir del Fayum, un es tre cho co rre‐ 
dor de tie rras cul ti va bles en cla va do, po dría mos de cir, en tre dos
de sier tos, que cons ti tu ye el al to Egip to. Así, pues, al Del ta, ri co
y ma rí ti mo, se opo ne el Said, más po bre y co mo as fi xia do por
el de sier to. El úni co la zo de unión en tre las dos re gio nes es el
Ni lo y su ré gi men.

Des de He ró do to es un lu gar co mún de cir que Egip to es un
«don del Ni lo», pe ro es el re fle jo de la rea li dad. En efec to, el
cli ma en Egip to es ári do, las pre ci pi ta cio nes anua les son in sig‐ 
ni fi can tes y, si el Ni lo no exis tie se, Egip to se ría un de sier to co‐ 
mo el Saha ra y el Ne gev, si tua dos en la mis ma la ti tud. Por úl ti‐ 
mo, si el río no tu vie se un ré gi men muy par ti cu lar só lo se ha‐ 
brían po di do cul ti var al gu nas tie rras de las ori llas de su cur so.
Por tan to, lo que ver da de ra men te cons ti tu ye la ri que za de
Egip to no es tan to el Ni lo co mo la cre ci da del Ni lo, que le pro‐ 
por cio na el agua y el li mo sin los cua les aqué lla no exis ti ría.

El fe nó meno de la inun da ción es muy com ple jo. El ele men to
es en cial pro vie ne de las llu vias mon zó ni cas de pri ma ve ra que,
aba tién do se so bre el ma ci zo etío pe, de ter mi nan la cre ci da de
los afluen tes abi si nios del Ni lo, el Ni lo Azul y el Atba ra. Des de
prin ci pios de agos to has ta fi na les de oc tu bre, Egip to es tá re cu‐ 
bier to por las aguas. Sus tie rras se em pa pan de hu me dad y re ci‐ 
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ben el li mo arran ca do a las tie rras vol cá ni cas de Abi si nia. Pe ro,
aun que la cre ci da tie ne un as pec to bien he chor, pue de ser tam‐ 
bién ca tas tró fi ca: la su bi da de las aguas es muy brus ca, y si ac‐ 
tua ra li bre men te la vio len ta co rrien te arran ca ría to do; por úl ti‐ 
mo, y muy en es pe cial, re cor de mos que no exis te fe nó meno
más ca pri cho so. De diez cre ci das su ce si vas, ape nas tres son sa‐ 
tis fac to rias; las otras sie te son o de ma sia do dé bi les o de ma sia do
fuer tes.

Por tan to, no es una pa ra do ja de cir que el ori gen real de la
ci vi li za ción egip cia re si de en el he cho de di ri gir la cre ci da. El
hom bre em pleó mu chos me dios pa ra ello. Pri me ro le van tó di‐ 
ques de pro tec ción a lo lar go de las ori llas del río. Des pués ela‐ 
bo ró un sis te ma com ple jo de ca na les y de di ques de re ten ción
que le per mi tió con tro lar, li te ral men te, la inun da ción. Una vez
que el Ni lo que dó for za do a pa sar por los di ques su ce si vos si‐ 
tua dos des de Asuán has ta el Del ta, se cor tó la vio len cia de la
co rrien te, y ade más se lo gró que las aguas per ma ne cie ran más
tiem po en los cam pos y de po si ta ran en ellos el li mo en sus pen‐ 
sión. Por úl ti mo, me dian te un alla na mien to ri gu ro so del va lle y
el es ta ble ci mien to de una red de ca na les de con duc ción, los
egip cios lle ga ron gra dual men te a trans por tar el agua a tie rras
nor mal men te fue ra del al can ce de la cre ci da. Si el Ni lo y su cre‐ 
ci da son fe nó me nos de la na tu ra le za, Egip to, por el con tra rio,
es una crea ción hu ma na.

Pa ra ob te ner es te ex tra or di na rio re sul ta do que es el oa sis
egip cio, era ne ce sa ria una or ga ni za ción ri gu ro sa. Es ta ne ce si‐ 
dad es la que ex pli ca en gran me di da el rá pi do de sa rro llo de la
ci vi li za ción en Egip to. La im por tan cia con ce di da por la ad mi‐ 
nis tra ción ti ni ta a la ex ca va ción de los ca na les y a la vi gi lan cia
del ré gi men de las aguas ates ti gua que en es ta épo ca ya se ha
con clui do la or ga ni za ción del país.

El se gun do mé to do uti li za do por el hom bre pa ra pa liar las
de fi cien cias del Ni lo fue la acu mu la ción sis te má ti ca de re ser vas
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en los años de bue na cre ci da, pa ra sub ve nir a las ne ce si da des
cuan do la inun da ción fue ra in su fi cien te. El «te so ro real» es es‐ 
en cial men te un gra ne ro; ca da pro vin cia tie ne el su yo y la bue na
ad mi nis tra ción tie ne co mo do ble ob je ti vo el man te ner los di‐ 
ques y ca na les en buen es ta do y el ve lar pa ra que los gra ne ros
es tén siem pre lle nos. Es te im pe ra ti vo ha de bi do con tri buir
fuer te men te al es ta ble ci mien to de un ré gi men au to ri ta rio cen‐ 
tra li za do y al de sa rro llo de una ad mi nis tra ción efi caz.
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Fig. 14. Egip to en la épo ca de los im pe rios an ti guo y me dio.

Pe ro aun que las con di cio nes fí si cas exi gen la pre sen cia de
una au to ri dad fuer te, la geo gra fía tien de a su vez a la des cen tra‐ 
li za ción del po der. En efec to, Egip to es ca si 35 ve ces más lar go
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que an cho. Don de quie ra que se ins ta le, el po der cen tral es tá
siem pre ale ja do de los pe que ños cen tros ad mi nis tra ti vos que se
es ca lo nan a lo lar go del Ni lo, en el in te rior de los mi nús cu los
va lles ag rí co las. De aquí sur gi rá la ten ta ción en ca da una de es‐ 
tas pe que ñas ca pi ta les pro vin cia les de eri gir se en prin ci pa dos
in de pen dien tes en el mo men to en que el po der real se de bi li ta
o co me te la im pru den cia de con ce der les de ma sia das li ber ta des.
La his to ria de Egip to es así una su ce sión de pe río dos de fuer te
cen tra li za ción (Im pe rio An ti guo, Im pe rio Me dio, Im pe rio
Nue vo), in te rrum pi dos por pe río dos de des cen tra li za ción (Pri‐ 
me ro y Se gun do Pe río dos In ter me dios). Es tos úl ti mos pe río dos
son ade más épo cas de ca res tía y de de sór de nes, pues el man te‐ 
ni mien to del sis te ma de con trol del río es de tal ma ne ra im pe‐ 
ra ti vo que la me nor de bi li dad del po der cen tral se pa ga con de‐ 
sas tres eco nó mi cos, que, a su vez, fa ci li tan la vuel ta a un po der
fuer te men te cen tra li za do.

II.  CRO NO LO GÍA

Los egip cios de ben a la cre ci da del Ni lo no só lo la pros pe ri‐ 
dad de su país, sino tam bién el ha ber te ni do el me jor ca len da rio
de to dos los pue blos de la an ti güe dad. Se gún las ne ce si da des de
la agri cul tu ra, su año es ta ba pri mi ti va men te di vi di do en tres
es ta cio nes: la es ta ción akhet, du ran te la cual los cam pos es ta ban
cu bier tos de agua por la inun da ción; la es ta ción pe ret, que veía
la siem bra, la ger mi na ción y la ma du ra ción de las plan tas, y,
por úl ti mo, la es ta ción she mu, ocu pa da en la re co lec ción y el
en tro ja mien to.

El año co men za ba, pues, con la inun da ción, y du ran te bas‐ 
tan te tiem po el pri mer año de bió coin ci dir con el co mien zo de
la su bi da de las aguas. En un de ter mi na do mo men to, los egip‐ 
cios ob ser va ron que es te fe nó meno coin ci día con la apa ri ción
en el ho ri zon te de la es tre lla So this (egip cio: Se pe det), nues tra
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Si rio, jus to an tes de la sali da del Sol. En es te or to he lía co de So‐ 
this de bie ron ver la cau sa mis ma de la inun da ción y de él hi cie‐ 
ron el pri me ro del año. A par tir de en ton ces el año egip cio que‐ 
dó di vi di do en tres es ta cio nes de cua tro me ses de trein ta días,
es de cir, tres cien tos se s en ta días, a los que se aña dían otros cin‐ 
co su ple men ta rios (que los grie gos lla ma ron ξπαγόμεναι

[‘ημέραι]) que to ta li za ban tres cien tos se s en ta y cin co días. Es te
año so lar, muy su pe rior a to dos los cóm pu tos ba sa dos en las lu‐ 
na cio nes, no era, sin em bar go, per fec to. El año so lar real es de
tres cien tos se s en ta y cin co días y cuar to, y no de tres cien tos se‐ 
s en ta y cin co, de for ma que, ca da cua tro años, el año ofi cial
egip cio lle va ba un día de ade lan to so bre el año as tro nó mi co. Al
ca bo de cien to vein te años el ade lan to era de un mes, y de más
de cua tro me ses al ca bo de cin co si glos. Las es ta cio nes rea les se
en contra ban en ton ces en te ra men te des fa sa das. Só lo des pués de
mil cua tro cien tos se s en ta años el pri mer día del año as tro nó‐ 
mi co coin ci día de nue vo con el pri mer día del año del ca len da‐ 
rio ofi cial. Es te pe río do de mil cua tro cien tos se s en ta años es lo
que se lla ma un pe río do so tía co. Por su pues to, los egip cios se
die ron cuen ta rá pi da men te de que la es ta ción real pe ret, por
ejem plo, du ran te la que sem bra ban, se en contra ba, se gún el ca‐ 
len da rio ofi cial, en ple na es ta ción de las co se chas (she mu). De
es ta ma ne ra Cen so rino se da ba cuen ta de que exis tía una coin‐ 
ci den cia en tre el or to he lía co de So this y el pri mer día del año
del ca len da rio egip cio, en el año 139 de nues tra era. Es to ha
per mi ti do a los as tró no mos mo der nos cal cu lar que el mis mo
fe nó meno se de bió pro du cir tam bién en los años 2773 y 1317
a. C. Así, pues, di fe ren tes ins crip cio nes je ro glí fi cas in di can que,
ba jo Thut mo sis III, el or to he lía co de So this se ha bía pro du ci do
el día 28 del ter cer mes de she mu, que es te mis mo or to ha bía
si do ob ser va do el no veno día del mis mo mes ba jo Ame no fis I, y
por úl ti mo, que, ba jo Se sos tris III, So this ha bía apa re ci do en el
año 7, el día 16 del cuar to mes de pe ret. Es tas ob ser va cio nes



302

per mi tie ron fi jar só li da men te tres hi tos cro no ló gi cos: el año 7
de Se sos tris III co rres pon dió al 1877, dos años más o me nos, el
año 9 de Ame no fis I al 1536, y el rei na do de Thut mo sis III de‐ 
bió in cluir la fe cha de 1469.

A par tir de es tas fe chas se ha po di do fi jar, gra cias a Ma ne tón,
al Pa pi ro de Tu rín y a los pro pios mo nu men tos, una cro no lo gía
de los so be ra nos de Egip to que cier ta men te no es tá exen ta de
erro res, pe ro que, sin em bar go, es sa tis fac to ria. No obs tan te,
que da una cues tión sin acla rar: no se po see nin gu na fe cha so‐ 
tía ca pa ra los rei na dos an te rio res al de Se sos tris III, y, en con‐ 
se cuen cia, la cro no lo gía an te rior a es te rei na do si gue sien do in‐ 
cier ta. Se sa be que la adop ción del ca len da rio no se pu do ha cer
más que al co mien zo de un pe río do so tía co; di cho de otro mo‐ 
do, en el 2773, o en el 4233. Du ran te mu cho tiem po se ha creí‐ 
do que se ha bía he cho en el 4233, pe ro las fe chas ob te ni das por
el Car bono 14 han de mos tra do que en es ta épo ca Egip to es ta ba
to da vía en pleno Neo lí ti co. Por es to se ad mi te en la ac tua li dad
que fue ha cia el 2773 cuan do se adop tó el ca len da rio so lar. Es
po si ble que es ta fe cha per te nez ca al rei na do del rey Djer, pe ro
tam bién es pro ba ble que es te acon te ci mien to se pro du je se en el
Im pe rio An ti guo, du ran te el rei na do de Dje ser, de la III Di n as‐ 
tía.

III.  LA III DI N AS TÍA

No se co no cen las ra zo nes que lle va ron a Ma ne tón a ini ciar
la III Di n as tía con la muer te de Khâsekhe muy. Só lo una co sa es
cier ta: Dje ser, cu ya fi gu ra do mi na la di n as tía, es ta ba em pa ren‐ 
ta do con Khâsekhe muy por su ma dre Ni maât-Apis, mu jer de
es te úl ti mo. Se ha lle ga do a pen sar que qui zá és ta só lo era una
es po sa se cun da ria del úl ti mo rey de la se gun da di n as tía; la es‐ 
po sa prin ci pal no ha bría te ni do hi jos, o só lo hi jas, y se rían los
hi jos de la se gun da es po sa los que ha brían su ce di do a su pa dre.
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La his to ria de la III Di n as tía plan tea to da vía nu me ro sos pro‐ 
ble mas: no se ha es ta ble ci do de una ma ne ra muy se gu ra ni el
nú me ro ni el or den de su ce sión de los re yes que la com po nen.
Se ha creí do du ran te mu cho tiem po que Dje ser, pues to que era
hi jo de Khâsekhe muy, ha bría si do el pri mer rey de la di n as tía.
Re cien tes des cu bri mien tos han de mos tra do que su rei na do es‐ 
tu vo pre ce di do in du da ble men te por el del Ho rus Sa nakht, su
her ma no muy pro ba ble men te. No se sa be na da de es te Sa nakht,
sal vo que su mo nu men to fu ne ra rio fue sin nin gu na du da el
pun to de par ti da de la pi rá mi de es ca lo na da.

El nom bre de Dje ser, su su ce sor, só lo se co no ce por mo nu‐ 
men tos tar díos. En efec to, ba jo la III Di n as tía, co mo en la épo ca
ti ni ta, los fa rao nes uti li zan en sus mo nu men tos su nom bre de
Ho rus. Por ello el úni co nom bre con sig na do en la pi rá mi de es‐ 
ca lo na da es el de Ne te rie rkhet, y só lo por las ins crip cio nes del
Im pe rio Nue vo y las de épo cas aún más re cien tes sa be mos que
Ne te rie rkhet y Dje ser son una mis ma per so na.

El he cho es en cial del rei na do de Dje ser es la cons truc ción
del gran con jun to ar qui tec tó ni co co no ci do co mo la Pi rá mi de
es ca lo na da, que se ele va en el lí mi te del de sier to, en Sa q qa rah,
al go más al sur que las gran des pi rá mi des. Es obra de Imhotep,
ar qui tec to, mé di co, sacer do te, he chi ce ro y fun cio na rio de Dje‐ 
ser. Es el pri mer edi fi cio en te ra men te de pie dra que nos ha le‐ 
ga do la ci vi li za ción egip cia y le va lió a su crea dor, Imhotep, un
re nom bre tal que más tar de fue di vi ni za do. Los pro pios grie gos
lo iden ti fi ca ron con As cle pio, el dios de la me di ci na, y le ado ra‐ 
ron ba jo el nom bre de Imu thes.

La pi rá mi de es ca lo na da pro pia men te di cha, con sus seis pi‐ 
sos que do mi nan la lla nu ra y el va lle des de una al tu ra de 63
me tros, no es más que una par te del gran com ple jo crea do por
Imhotep. Se ha su pues to que por lo me nos una par te de es te
con jun to, el tem plo fu ne ra rio, era la répli ca en pie dra del pa la‐ 
cio real de la dri llos cons trui do por Dje ser en Men fis. La pi rá‐ 
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mi de, en su es ta do ac tual, es el re sul ta do de múl ti ples mo di fi ca‐ 
cio nes. Co men zó por ser una sim ple mas ta ba, es de cir, un pa ra‐ 
le le pí pe do del mis mo ti po que las se pul tu ras rea les y ci vi les de
las dos pri me ras di n as tías. La red de co rre do res y de cá ma ras
sub te rrá neas ex ca va dos en la ro ca y que re cu bre la ma ci za
mam pos te ría de la pi rá mi de com pren de más de 11 cá ma ras fu‐ 
ne ra rias que se su po nen cons trui das pa ró la fa mi lia de Dje ser.
En la fa cha da nor te de la pi rá mi de se le van ta ba un tem plo en el
que se ren día cul to fu ne ra rio al rey muer to; en es te tem plo es
don de se ha en contra do una es ta tua del rey de ta ma ño na tu ral.

Pe ro el con jun to de cons truc cio nes más im por tan te se le van‐ 
ta ha cia el sur de la pi rá mi de mis ma. En el cen tro se en cuen tra
un in men so pa tio rec tan gu lar, flan quea do al es te y al sur por
ca pi llas y cá ma ras ane jas, en tre las que hay dos gran des pa be‐ 
llo nes que pa re cen sim bo li zar, res pec ti va men te, los rei nos del
sur y del nor te; tre ce edi fi cios más pe que ños se rían po si ble‐ 
men te los san tua rios de los dio ses de los di fe ren tes no mos. Se
su po ne que el pa tio y los edi fi cios es ta ban des ti na dos a la ce le‐ 
bra ción de la fies ta Sed.

El com ple jo de Sa q qa rah es tá ro dea do por un in men so re‐ 
cin to amu ra lla do con re sal tes y con ba luar tes que de li mi ta una
su per fi cie de más de 600 me tros de lar go por 300 me tros de
an cho, e imi ta, en pie dra ta lla da, las fa cha das con re sal tes de las
tum bas y pa la cios de la épo ca ti ni ta. Una de las ca rac te rís ti cas
de la pi rá mi de es ca lo na da es la de ser la es cru pu lo sa imi ta ción
en pie dra de una ar qui tec tu ra en ado be y ma de ra. Así, por
ejem plo, las puer tas de los san tua rios es tán cons trui das con
pie dras apa re ja das y fi gu ran es tar en trea bier tas; los ce rro jos,
goz nes, pa ne les, vi gas, ba rre ras, to do lo que evi den te men te era
de ma de ra, se ha cía en Sa q qa rah con una be lla pie dra ca li za
blan ca. Imhotep em plea por pri me ra vez la co lum na, pe ro no se
atre ve aún a le van tar la li bre men te, per ma ne ce uni da a las pa re‐ 
des. Apa re ce ya la co lum na pa pi ri for me cu yo fus te es tam bién
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la co pia fiel y gi gan tes ca de un ta llo de pa pi ro, y, por úl ti mo, la
co lum na es tria da. En las cá ma ras sub te rrá neas, al gu nas de las
cua les es tán re cu bier tas con pla cas de co ra das de lo za azul y con
pa ne les de pie dra cal cá rea fi na men te es cul pi dos en re lie ve se
han en contra do va rios mi lla res de va sos y pla tos de ala bas tro,
es quis to, pór fi do, már mol, cuar zo, cris tal de ro ca, ser pen ti na,
etc. Al gu nos de ellos es ta ban gra ba dos con el nom bre de los fa‐ 
rao nes de las I y II Di n as tías.

El re cien te des cu bri mien to (1951) de una pi rá mi de es ca lo na‐ 
da ina ca ba da nos ha pro por cio na do el nom bre del su ce sor de
Dje ser: Sekhe mkhet. És te no de bió rei nar más que seis años, lo
que ex pli ca ría que la cons truc ción de su pi rá mi de, pr óxi ma a la
de su pre de ce sor, no se lle ga ra a ter mi nar. Los sub te rrá neos se
com po nen de 132 al ma ce nes; en la cá ma ra se pul cral se en‐ 
contró un sar có fa go mo no lí ti co de ala bas tro que, por des gra‐ 
cia, es tá va cío.

El des cu bri mien to de la pi rá mi de es ca lo na da de Sekhe mkhet
ha per mi ti do atri buir, por com pa ra ción, a la III  Di n as tía otra
pi rá mi de es ca lo na da, tam bién ina ca ba da, cu ya fe cha no es se‐ 
gu ra: la de Zawiet-el-Ar yán, al sur de Gi zeh. Es pro ba ble que
de ba ser atri bui da a Khâ ba, lo que per mi te es ta ble cer el or den
de su ce sión de los re yes de la III Di n as tía de la si guien te ma ne‐ 
ra:
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1. Ho rus Sa nakht, po si ble men te el Ne bka del Pa pi ro Wes ‐
tcar.

2. Ho rus Ne te rie rkhet, Dje ser, cons truc tor de la pi rá mi de
es ca lo na da.

3. Ho rus Sekhe mkhet, Dje ser-Te ti (?), cons truc tor de la pi ‐
rá mi de ina ca ba da de Sa q qa rah.

4. Ho rus Khâ ba, cons truc tor de la pi rá mi de ina ca ba da de
Zawiet-el-Ar yán.

5. Ho rus X…, po si ble men te el Ne bka re‘ de la lis ta real de
Sa q qa rah (Černy, 1958).

6. Ho rus Hu ni, cons truc tor de la pi rá mi de es ca lo na da de
Mei dum.

Khâ ba no se co no ce más que por al gu nas co pas de pie dra
du ra gra ba das con su nom bre. Pa re ce ha ber rei na do so la men te
al gu nos me ses y te ni do co mo su ce sor al rey Ne bka re‘, del que
úni ca men te se sa be que su rei na do fue el pe núl ti mo de la di n as‐ 
tía. El úl ti mo rey, Hu ni, co no ci do por un frag men to de gra ni to
en contra do en Ele fanti na, ha bría co men za do la pi rá mi de de
Mei dum, que lue go ter mi na ría Sne fru, el pri mer rey de la
IV Di n as tía.

Co mo se ve el de sa rro llo de la his to ria de la III Di n as tía es
to da vía muy in cier to. So la men te es se gu ra la exis ten cia de seis
re yes. Aho ra bien, Ma ne tón enu me ra nue ve, que ha brían rei na‐ 
do du ran te dos cien tos ca tor ce años. El des cu bri mien to ines pe‐ 
ra do de la pi rá mi de ina ca ba da de Sekhe mkhet de mues tra que
las ex ca va cio nes pue den to da vía re ser var sor pre sas en la his to‐ 
ria de es ta di n as tía.

Los nom bres de tres de los re yes de la di n as tía (Sa nakht, Dje‐ 
ser, Sekhe mkhet), al ha ber si do des cu bier tos en el Ua di Ma gha‐ 
ra, nos ha cen re mon tar a es ta épo ca las pri me ras ex pe di cio nes
mi li ta res egip cias en la pe nín su la del Si naí, des ti na das sin du da
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a ob te ner tur que sas. Se ha su pues to que Hu ni ha bía for ti fi ca do
Ele fanti na, y, con fia dos en un do cu men to muy pos te rior ya que
da ta de la épo ca pto le mai ca, que Dje ser ha bía ane xio na do a
Egip to la re gión si tua da en tre Asuán y Takomp so (Ka sr Ibrim),
es de cir, to da la ba ja Nu bia. Co mo quie ra que sea, el com ple jo
de la pi rá mi de es ca lo na da de Sa q qa rah es lo que nos per mi te
juz gar me jor la obra de la III Di n as tía. Es te con jun to va lo ra la
im por tan cia de los ri tos re li gio sos en la ce re mo nia de co ro na‐ 
ción del rey. El ar te egip cio es tá ya en la po se sión ple na de sus
me dios y el país co no ce un pe río do de con si de ra ble ri que za.
Es to se pue de juz gar por los ca si 30 000 va sos en contra dos en
la pi rá mi de de Sa q qa rah, y por la be lle za de las tum bas que los
par ti cu la res pue den aho ra man dar se cons truir, co mo la de He‐ 
sy-Re‘, con tem po rá neo de Dje ser, cu yos pa ne les de ma de ra es‐ 
cul pi da cuen tan en tre las obras ma es tras del ar te egip cio. Du‐ 
ran te la III Di n as tía es cuan do se pre pa ra el pe río do que al gu‐ 
nos con si de ran, con so bra dos mo ti vos, co mo la épo ca más im‐ 
por tan te de la ci vi li za ción egip cia: la IV Di n as tía.

IV.  LA IV DI N AS TÍA

No exis te nin gún mo nu men to cons trui do por el hom bre que
ten ga un re nom bre tan uni ver sal co mo las gran des pi rá mi des
de Gi zeh, y, sin em bar go, sus cons truc to res aún no se co no cen,
ni mu cho me nos, tan bien co mo la im por tan cia de es tos mo nu‐ 
men tos po dría ha cer nos creer. El nú me ro, y has ta el or den de
su ce sión, de los rei na dos de la IV Di n as tía no son en ab so lu to
se gu ros. Ma ne tón da pa ra los cua tro pri me ros fa rao nes el or‐ 
den si guien te: Sne fru, Kheops, Khe fren y Mi ce rino, pe ro las
fuen tes más an ti guas, co mo el Pa pi ro de Tu rín, in ter ca lan Di‐ 
du fri (o Rad je def) en tre Kheops y Khe fren, y uno o dos fa rao‐ 
nes, se gún las fuen tes, en tre Khe fren y Mi ce rino. Des pués de
Mi ce rino, Ma ne tón enu me ra cua tro fa rao nes, mien tras que el
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Pa pi ro de Tu rín no da más que dos. Se pue de ob ser var el mis‐ 
mo des acuer do en lo que se re fie re a la du ra ción de los rei na‐ 
dos: Ma ne tón ha ce rei nar a Kheops y a Mi ce rino du ran te se s‐ 
en ta y tres años ca da uno, mien tras que el Pa pi ro de Tu rín no
les con ce de más que vein ti trés y die cio cho años de rei na do res‐ 
pec ti va men te. Des gra cia da men te, las fuen tes ar queo ló gi cas
ape nas es cla re cen la his to ria.

En lo que se re fie re a la IV Di n as tía, se po seen al gu nos mo‐ 
nu men tos pri va dos que nos in for man ya so bre la vi da co ti dia na
en Egip to du ran te es ta épo ca, pe ro los mo nu men tos rea les, por
el con tra rio, ape nas nos pro por cio nan in for ma ción y en es pe‐ 
cial las gran des pi rá mi des no han su mi nis tra do prác ti ca men te
nin gún do cu men to es cri to so bre sus cons truc to res. Só lo se co‐ 
no ce bien el ar te. Pe ro aun que la IV Di n as tía no hu bie se apor‐ 
ta do más que la per fec ción de sus mo nu men tos y de sus es ta‐ 
tuas, me re ce ría un lu gar de pri me ra ca te go ría en la his to ria de
la hu ma ni dad.

Pa ra la ex po si ción de los acon te ci mien tos, se gui re mos el or‐ 
den de su ce sión de los fa rao nes tal y co mo se ha po di do es ta‐ 
ble cer por los mo nu men tos, es de cir:

1. Sne fru (vein ti cua tro años de rei na do, se gún el Pa pi ro de
Tu rín).

2. Kheops (Khu fu — vein ti trés años de rei na do, se gún el
Pa pi ro de Tu rín).

3. Di du fri (Rad je def — ocho años de rei na do).
4. Khe fren (Khae fre‘ — du ra ción del rei na do des co no ci da).
5. Mi ce rino (Menkau re‘ — die cio cho años de rei na do).
6. Shep seskaf (omi ti do en el Pa pi ro de Tu rín).

Por la au sen cia de do cu men tos con ga ran tía su fi cien te es im‐ 
po si ble fi jar las fe chas de uno de los rei na dos; la di n as tía per‐ 
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ma ne ce en el po der des de el año 2700 has ta el 2500 apro xi ma‐ 
da men te.

Sne fru. Co mo su ce de fre cuen te men te en los cam bios de las
di n as tías ma ne to nia nas, no exis te rup tu ra evi den te en tre la III
y la IV Di n as tía. Sne fru es, po si ble men te, un hi jo de Hu ni. Pe ro,
hi jo de una es po sa se cun da ria, Me re sankh, pa re ce que con fir‐ 
mó sus de re chos a la co ro na ca sán do se, en vi da de su pa dre,
con su her ma nas tra He te fe res, he re de ra di rec ta de Hu ni. Es te
he cho se vol ve rá a pro du cir fre cuen te men te en la his to ria de
Egip to.

Gra cias a la Pie dra de Pa ler mo, el rei na do de Sne fru es el
me jor co no ci do de la di n as tía. Rea li zó una ex pe di ción mi li tar a
Nu bia de la que vol vió con 7000 pri sio ne ros y 200 000 ca be zas
de ga na do, lo que su po ne, si las ci fras son exac tas, una pe ne tra‐ 
ción pro fun da en Áfri ca. A con ti nua ción se vol vió contra los li‐ 
bios, a los que ven ció, cap tu ran do 11 000 hom bres y 13 100 ca‐ 
be zas de ga na do. Los re lie ves del Ua di Ma gha ra nos dan a co‐ 
no cer, ade más, que man dó rea li zar va rias ex pe di cio nes al Si naí.
La Pie dra de Pa ler mo men cio na, por úl ti mo, múl ti ples cons‐ 
truc cio nes de tem plos, for ta le zas y pa la cios en to do Egip to, lo
que ex pli ca sin nin gu na du da el he cho de que en via ra ex pe di‐ 
cio nes ma rí ti mas al Lí bano (una com pues ta de 40 na víos de al ta
mar) pa ra con se guir ma de ra pa ra la cons truc ción: ce dros y pi‐ 
nos.

Sne fru ter mi nó la pi rá mi de de su pa dre, en Mei dum; des‐ 
pués se hi zo cons truir pa ra él dos pi rá mi des en Dahs hur, a
7 km al sur de Sa q qa rah. Una de ellas se co no ce ba jo el nom bre
de Pi rá mi de Rom boi dal (Bent Py ra mid), pues pre sen ta una do‐ 
ble pen dien te; la otra, de plan ta cua dra da y de 93 m de al tu ra,
es la pri me ra pi rá mi de au tén ti ca de Egip to y la que se rá imi ta da
por los otros fa rao nes de la di n as tía.
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A par tir del rei na do de Sne fru, la fór mu la de se pul tu ra real
del Im pe rio An ti guo es tá bien es ta ble ci da. La pi rá mi de no es
más que una par te de un con jun to que es tá com pues to, en el
va lle, por un pe que ño tem plo al que lle ga el río por un ca nal,
don de arri ba el bar co fu ne ra rio en el mo men to del en te rra‐ 
mien to real; es lo que los egip tó lo gos lla man el «tem plo del va‐ 
lle». Una ram pa, o cal za da, cu bier ta con du ce des de el san tua rio
has ta el tem plo fu ne ra rio pro pia men te di cho, cons trui do an te
la fa cha da es te de la pi rá mi de. En él se ce le bra el cul to al rey
muer to. Las ca ras de la pi rá mi de es tán orien ta das se gún los
pun tos car di na les. La cá ma ra se pul cral es tá ex ca va da en la ro ca,
ba jo la pi rá mi de; úni ca men te Kheops si tua rá es ta cá ma ra en el
cen tro del mo nu men to. Por úl ti mo, un mu ro a mo do de cer ca
ro dea la pi rá mi de; en tre es te mu ro y la pi rá mi de se ex ca va ban
fo sos oblon gos en los que se de po si ta ban los bar cos pa ra uso
del rey. Des de en ton ces to das las pi rá mi des con ta rán con es tos
cua tro ele men tos y só lo la de co ra ción va ria rá de una di n as tía a
otra.

Kheops (en egip cio, Khu fu). Es el hi jo de Sne fru y de He te fe‐ 
res. Su ce dió nor mal men te a su pa dre. Co mo la Pie dra de Pa ler‐ 
mo es tá mu ti la da a par tir del rei na do de Sne fru, no pro por cio‐ 
na nin gún da to so bre los acon te ci mien tos del rei na do de
Kheops, cu ya du ra ción mis ma es in cier ta (vein ti trés años se gún
el Pa pi ro de Tu rín y se s en ta y tres se gún Ma ne tón). Y, sin em‐ 
bar go, a él se de be el ma yor mo nu men to que se ha ya ja más
cons trui do por la ma no del hom bre. Es im po si ble ha cer se una
idea de la im por tan cia de la gran pi rá mi de de Gi zeh, cons trui da
por Kheops cer ca de lo que es hoy El Cai ro, sin re cu rrir a las
com pa ra cio nes. Se ha po di do re cal car que, cuan do era nue va,
al can za ba una al tu ra de 144 m (hoy es de 138 m), que su ba se,
un cua dra do ca si per fec to, mi de más de 227 m de la do, lo que
re pre sen ta una su per fi cie de 51 529 m2, es de cir, más de 5 hec‐ 
tá reas; to do es to ape nas ha bla del es fuer zo que su pu so. Pe ro se
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ha cal cu la do que se ha brían ne ce si ta do al re de dor de 2 300 000
blo ques de pie dra cal cá rea pa ra cons truir la, de un pe so de dos
to ne la das y me dia por tér mino me dio, y al gu nos has ta de 15 to‐ 
ne la das; es tas pro por cio nes po drían agru par en su su per fi cie de
ba se el con jun to de las ca te dra les de Flo ren cia, Mi lán, San Pe‐ 
dro de Ro ma, Wes t mins ter y San Pa blo de Lon dres; los blo ques
que la cons ti tu yen, ta lla dos en cu bos de 30 cm de la do y pues‐ 
tos uno jun to a otro, cu bri rían una dis tan cia igual a los 2/3 de
la lon gi tud del Ecua dor. Só lo es tas com pa ra cio nes lo gran dar‐ 
nos una idea de la ma sa pro di gio sa que es la pi rá mi de de
Kheops, una de las sie te ma ra vi llas del mun do pa ra los an ti‐ 
guos.

Y, sin em bar go, la mo le mis ma no es na da com pa ra da con la
per fec ción de su cons truc ción. Las ca ras es tán ri gu ro sa men te
orien ta das se gún los cua tro pun tos car di na les, el má xi mo error
de án gu lo no so bre pa sa ape nas los cin co gra dos. Los án gu los
son án gu los rec tos ca si per fec tos. Por úl ti mo, los blo ques de los
ci mien tos su ce si vos es tán co lo ca dos unos so bre otros sin ar ga‐ 
ma sa, y, sin em bar go, es im po si ble, se gún las com pa ra cio nes
ha bi tua les, des li zar en tre ellos la lá mi na de un cu chi llo, por lo
per fec ta men te que es tán ajus ta dos.

Si, co mo es pro ba ble, Kheops no rei nó más que vein ti trés
años, fue ne ce sa rio, pa ra que la pi rá mi de es tu vie ra ter mi na da
en el mo men to de su muer te, que los obre ros, can te ros, ar te‐ 
sanos y al ba ñi les egip cios ex tra je ran de la mon ta ña, ta lla ran,
trans por ta ran y pu sie ran ca da día de su rei na do más de 300
blo ques de pie dra cal cá rea, es de cir, unas 800 to ne la das de pie‐ 
dra, lo que exi gió, pen sa mos, unos 100 000 hom bres. Es to so la‐ 
men te pa ra la pi rá mi de, pues al mis mo tiem po se cons truían el
tem plo fu ne ra rio en lo sa do con ba sal to y con co lum nas de gra‐ 
ni to, la cal za da o ram pa, el «tem plo del va lle» y cin co fo sos de
43 m de lon gi tud, des ti na dos a los bar cos del rey, ex ca va dos al‐ 
re de dor de la pi rá mi de.
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Y ade más, a pe sar de lo que ha ya di cho He ró do to, Kheops no
se con ten tó con ha cer cons truir úni ca men te su pi rá mi de. Res‐ 
tau ró y edi fi có tem plos en Egip to, de for ma que es ta ac ti vi dad
ar qui tec tó ni ca es una prue ba no só lo de la bue na ad mi nis tra‐ 
ción del país ba jo su rei na do, sino tam bién de la pros pe ri dad
eco nó mi ca de Egip to.

Di du fri (Rad je def). El rei na do glo rio so de Kheops fue se gui do
por el mal co no ci do de Di du fri, que eli gió pa ra cons truir su pi‐ 
rá mi de el lu gar de Abu Roash, al no roes te de Gi zeh. Se ha en‐ 
contra do su nom bre gra ba do en las lo sas que cu brían el fo so en
el que se en contró, en 1954, uno de los bar cos de su pa dre
Kheops. Su pi rá mi de ina ca ba da pa re ce in di car que Di du fri rei‐ 
nó po co tiem po, lo que coin ci de con los ocho años que le atri‐ 
bu ye el Pa pi ro de Tu rín.

Khe fren (en egip cio, Khae fre‘). To do lo que tie ne de os cu ro el
rei na do de Di du fri tie ne el de su her ma no me nor, Khe fren, de
no ta ble. Ma ne tón le atri bu ye una du ra ción de se s en ta y tres
años; sin du da es te pe río do de tiem po es de ma sia do lar go: Khe‐ 
fren de bió rei nar apro xi ma da men te unos vein ti cin co años e hi‐ 
zo cons truir su pi rá mi de en Gi zeh, al la do de la de Kheops.

Aun que un po co más pe que ña que la de es te úl ti mo, la pi rá‐ 
mi de de Khe fren, le van ta da en una ele va ción de la pla ni cie de‐ 
sér ti ca, pa re ce igual de gran de, o más, que la gran pi rá mi de. El
con jun to fu ne ra rio se con ser va en me jor es ta do. Es pe cial men te
el «tem plo del va lle», cons trui do en ma ci zos blo ques de gra ni‐ 
to, es una de las obras ma es tras de la ar qui tec tu ra egip cia. En
es te tem plo se en contró la cé le bre es ta tua de dio ri ta de Khe‐ 
fren, una de las jo yas del Mu seo de El Cai ro. Al la do de es te
san tua rio se ele va ba una co li na na tu ral de pie dra cal cá rea que
los ar qui tec tos de Khe fren uti li za ron pa ra ha cer una es fin ge,
ani mal fa bu lo so con cuer po de león y ca be za hu ma na. La gran
es fin ge de Gi zeh, es cul pi da a ima gen de Khe fren, lle gó a ser al‐ 
go tan cé le bre co mo las gran des pi rá mi des. Las ge ne ra cio nes
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que su ce die ron a las del Im pe rio An ti guo vie ron en ella un dios
«Ho rus del Ho ri zon te» (del que los grie gos hi cie ron Har ma‐ 
quis), y de po si ta ron a sus pies nu me ro sas es te las vo ti vas que las
ex ca va cio nes han saca do re cien te men te a la luz. Con sus 72 m
de lon gi tud y su al tu ra de 20 m, la gran es fin ge, a pe sar de las
po co há bi les res tau ra cio nes de épo cas pos te rio res, si gue sien do
uno de los mo nu men tos más im pre sio nan tes del ar te egip cio.

La su ce sión de Khe fren plan tea un pro ble ma: a con ti nua ción
de su nom bre, el Pa pi ro de Tu rín tie ne una la gu na, pe ro de ja
su fi cien te es pa cio pa ra un nom bre (co mo mí ni mo) que se in ter‐ 
ca la ría en tre Khe fren y Mi ce rino, cons truc tor de la ter ce ra
gran pi rá mi de. No ha ce mu cho (De bono, 1949) se ha en contra‐ 
do en un blo que del Ua di Ha m ma mat una ins crip ción del Im‐ 
pe rio Me dio que da una lis ta real com pues ta por Kheops, Di du‐ 
fri, Khe fren, Hord je def y Bae fre‘; los dos úl ti mos nom bres son
los de los prín ci pes re se ña dos en otro lu gar co mo hi jos de
Kheops, lo mis mo que Di du fri y Khe fren. La ins crip ción del
Ua di Ha m ma mat per mi te, pues, su po ner que és tos rei na ron,
efec ti va men te, y que uno de ellos, o qui zá am bos, de bían fi gu‐ 
rar en el Pa pi ro de Tu rín. Co mo quie ra que sea, los rei na dos de
Hord je def y Bae fre‘, si efec ti va men te exis tie ron, de bie ron ser
muy efí me ros, po si ble men te de só lo al gu nos me ses.

Mi ce rino (en egip cio, Menkau re‘). Hi jo de Khe fren, se ca só, se‐ 
gún la cos tum bre egip cia, con su her ma na ma yor. El hi jo pri‐ 
mo gé ni to de la pa re ja pa re ce que mu rió an tes de que ter mi na ra
el rei na do de su pa dre.

Mi ce rino hi zo cons truir su pi rá mi de jun to a las de Kheops y
Khe fren. Más pe que ña que es tas úl ti mas, sin em bar go las hu‐ 
bie ra igua la do en be lle za si Mi ce rino hu bie ra po di do cum plir
su pro yec to de re cu brir la con blo ques de gra ni to ro jo, pe ro su
muer te de jó el tra ba jo ina ca ba do. El tem plo fu ne ra rio de Mi ce‐ 
rino ha pro por cio na do nu me ro sas es ta tuas y es ta tui llas de es‐ 
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quis to que re pre sen tan al rey, unas ve ces so lo y otras con la rei‐ 
na o con las dio sas de los no mos.

Shep seskaf su ce de a Mi ce rino. Pro ba ble men te era hi jo de és‐ 
te, aun que no lo fue de la rei na prin ci pal; pa ra con fir mar sus
de re chos a la co ro na, pa re ce que se ca só con su her ma nas tra,
hi ja de la pa re ja real le gí ti ma.

Con su rei na do, la de ca den cia de la di n as tía se con vier te en
al go evi den te. Shep seskaf no só lo es in ca paz de ter mi nar en
pie dra las cons truc cio nes fu ne ra rias de su pa dre y se con ten ta
con ter mi nar las en la dri llo, sino que ade más re nun cia a ha cer
cons truir una pi rá mi de pa ra él. Su tum ba, al sur de Sa q qa rah,
es tá cons trui da en for ma de un gi gan tes co sar có fa go; los ára bes
la lla ma ban la Mas ta ba el-Fa raun. Aun que su mam pos te ría es
ex ce len te, es ta tum ba no se po dría com pa rar con las im por tan‐ 
tes cons truc cio nes de los gran des re yes de la di n as tía, des de
Sne fru has ta Mi ce rino. El rei na do de Shep seskaf fue cor to y no
ex ce dió sin du da de los sie te años.

La his to ria del fi nal de la di n as tía es con fu sa. Ma ne tón enu‐ 
me ra aún cua tro re yes des pués de Mi ce rino, el ter ce ro de los
cua les, Se be rkhe res, de be ser Shep seskaf; le si guió un cier to
Than fthis que ha bría rei na do nue ve años. Los mo nu men tos no
han con ser va do na da de es tos fa rao nes ma ne to nia nos y ca be
du dar si ver da de ra men te rei na ron e, in clu so, si exis tie ron. El
hi jo de Shep seskaf y la rei na Bau ne fer ni si quie ra lle va rá los tí‐ 
tu los de prín ci pe, y el po der va a pa sar a una nue va di n as tía.

Por es to ape nas te ne mos da tos de los acon te ci mien tos que se
de sa rro lla ron du ran te los dos si glos apro xi ma dos que la IV Di‐ 
n as tía per ma ne ció en el po der. Los re cien tes des cu bri mien tos
en la Nu bia su da ne sa (1962) de mues tran que los su ce so res in‐ 
me dia tos de Sne fru tam bién se in te re sa ron por el le jano sur.
Ocu pa ban Buhen, cer ca del ac tual Ua di Hal fa. Es muy pro ba ble
que se in te re sa ran por Asia, de la que, po si ble men te en ma yor
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me di da que Sne fru, ha brían te ni do ne ce si dad pa ra el su mi nis‐ 
tro de la ma de ra de cons truc ción in dis pen sa ble pa ra las edi fi ca‐ 
cio nes gi gan tes cas que le van ta ban. Una par te, al me nos, de la
ma de ra em plea da pa ra la gran bar ca de Kheops (des cu bier ta en
1954) es de ce dro del Lí bano. La pe nín su la del Si naí, los de sier‐ 
tos es te y oes te, fue ron re co rri dos re gu lar men te por las ex pe di‐ 
cio nes que bus ca ban ma te rias pri mas, mi ne ra les me ta lí fe ros o
pie dras pa ra los ta lle res rea les. De es ta ma ne ra la es ta tua se den‐ 
te de Khe fren, de El Cai ro, ha si do ta lla da en un blo que de dio‐ 
ri ta —gneis pro ce den te de una can te ra si tua da en el de sier to
oc ci den tal, a unos 65  km al no roes te de Abu Sím bel—. ¿Cuál
fue la ac ti tud de la di n as tía fren te a los li bios? No se sa be, pe ro
es pro ba ble que al me nos su pie ra con te ner los, si no lle gó a con‐ 
tro lar su te rri to rio.

Los dos he chos es en cia les de la IV Di n as tía son, por una par‐ 
te, el de sa rro llo y el per fec cio na mien to de la ad mi nis tra ción
real, y, por otra, el pro gre so del ar te. Al la do de los mo nu men‐ 
tos rea les ci ta dos a lo lar go de la ex po si ción de ca da uno de los
rei na dos, apa re cen mo nu men tos pri va dos: es ta tuas de prín ci‐ 
pes, prin ce sas o al tos fun cio na rios, re lie ves y pin tu ras en las
tum bas de los par ti cu la res. Es tos se li mi tan aún fre cuen te men‐ 
te a la re pre sen ta ción de las ofren das y de la co mi da fu ne ra ria,
pe ro las es ce nas de la vi da pri va da que cons ti tu yen la ri que za
de las mas ta bas de la V Di n as tía co mien zan a apa re cer. Por úl ti‐ 
mo, las ar tes me no res, tal co mo nos han si do re ve la das por el
mo bi lia rio de la rei na He te fe res, mu jer de Sne fru y ma dre de
Kheops, ates ti guan un gus to ex qui si to y una per fec ción téc ni ca
que se rá igua la da en tiem pos pos te rio res, pe ro ja más su pe ra da.

V.  LA V DI N AS TÍA

Mien tras que la di n as tía de los cons truc to res de pi rá mi des
plan tea aún nu me ro sos pro ble mas en lo que con cier ne al or den
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de su ce sión, se co no ce bien, por el con tra rio, la du ra ción de los
rei na dos e in clu so el nú me ro de fa rao nes que han per te ne ci do
a la V Di n as tía, los nue ve so be ra nos que la com po nen, al me nos
en lo que se re fie re a sus nom bres y épo cas. La di n as tía se es ta‐ 
ble ce de la ma ne ra si guien te:

Du ra ción del rei na do se gún:

Pa pi ro de Tu rín Ma ne tón

1. Use rkaf 7 años 28 años

2. Sahu re‘ 2 a 14 » 13 »

3. Ne fe ri rka re‘-Kakai + de 10 » 20 »

4. Shep seska re‘-Izi 7 » 7 »

5. Ne fe re fre‘-Ra ne fe rre‘ + de 1 » 20 »

6. Neu se rre‘-Ini 11 » 44 »

7. Menkauhor 8 » 9 »

8. Dje dka re‘-Ise si 28 o 39 » 44 »

9. Unas 30 » 33 »

116 años 248 años

Las ci fras da das por Ma ne tón pa re cen de ma sia do al tas a juz‐ 
gar por las del Pa pi ro de Tu rín y por las más al tas co no ci das
por los mo nu men tos. Si se tie ne en cuen ta que dos de las ci fras
del Pa pi ro de Tu rín se han per di do y que al gu nas de las eta pas
da das por es ta fuen te son muy exi guas, se pue de es ta ble cer que
la di n as tía per ma ne ció en el po der du ran te cien to trein ta años
apro xi ma da men te (2480 a 2350).

Se gún los mo nu men tos y las fuen tes que te ne mos a nues tra
dis po si ción, no exis tió rup tu ra al gu na en tre la IV y V Di n as tías.
Pa re ce, en efec to, que Use rkaf, pri mer rey de la V Di n as tía, ha‐ 
bía si do un des cen dien te de una ra ma me nor de la fa mi lia de
Kheops, un nie to de Di du fri. Si guien do la cos tum bre es ta ble ci‐ 
da, con so li dó sus de re chos a la co ro na ca sán do se con una des‐ 
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cen dien te de la ra ma pri mo gé ni ta, hi ja de Mi ce rino. De es ta
ma ne ra, la V Di n as tía su ce de a la IV de for ma si mi lar a co mo
és ta ha bía su ce di do a la III, y, sin em bar go, un re la to po pu lar
del fi nal del Im pe rio Me dio (Pa pi ro Wes tcar) re pre sen ta su ad ve‐ 
ni mien to de un mo do com ple ta men te di fe ren te: ba jo el rei na do
de Kheops el dios Re‘ en per so na ha bría en gen dra do a los tres
pri me ros re yes de la V Di n as tía. Su ma dre ha bría si do Red je det,
mu jer de un gran sacer do te de He lió po lis. Aun que fal so, el re la‐ 
to es in te re san te por que po ne de ma ni fies to el ca rác ter es en cial
de la his to ria de la V  Di n as tía: la im por tan cia del dios Re‘ de
He lió po lis y de su hi ja Ha thor, así co mo po si ble men te de su
sacer do cio. A par tir de la V Di n as tía es cuan do el tí tu lo de «hi jo
de Re‘» apa re ce re gu lar men te en la ti tu la ción real. El re la to po‐ 
pu lar no ha ce más que in ter pre tar a su ma ne ra el ori gen del tí‐ 
tu lo real. La Pie dra de Pa ler mo enu me ra las nu me ro sas cons‐ 
truc cio nes de tem plos y las do na cio nes pia do sas de la di n as tía,
y He ró do to, por su par te, ha res pe ta do la tra di ción del fer vor
re li gio so que dis tin gue a los re yes de la V Di n as tía.

Use rkaf hi zo cons truir su pi rá mi de en Sa q qa rah, cer ca de la
pi rá mi de es ca lo na da; en ella se ha en contra do una ad mi ra ble
ca be za real que ha bía per te ne ci do a un co lo so. La pi rá mi de fu‐ 
ne ra ria de Use rkaf, co mo to das las de la di n as tía, es mu cho me‐ 
nos im por tan te que las de Gi zeh, pe ro, so bre to do, en lu gar de
es tar co mo es tas úl ti mas, en te ra men te cons trui das con blo ques
apa re ja dos, se com po nen de un nú cleo de mam pos te ría suel ta,
y aun de un sim ple re lleno, re ves ti do de pie dras ta lla das. Por
es to han re sis ti do muy po co al tiem po y en la ac tua li dad no
pre sen tan más que cú mu los de pie dras amor fas. Use rkaf y sus
su ce so res, has ta Ise si, con sa gran una par te mí ni ma de sus ri‐ 
que zas a la edi fi ca ción de sus mo nu men tos fu ne ra rios, pe ro to‐ 
dos ellos cons tru yen tem plos al dios Re‘. To da vía no se ha ex‐ 
pli ca do de ma ne ra sa tis fac to ria el he cho de que ca da uno de
ellos juz ga ra con ve nien te edi fi car un tem plo per so nal a la di vi‐ 
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ni dad tu te lar. Ade más, es ta prác ti ca des apa re ce rá an tes del fi nal
de la di n as tía, al rom per de fi ni ti va men te con ella Dje dka re‘-
Ise si y Unas.

Aun que los tex tos ates ti guan que exis tie ron seis tem plos de
Re‘, so la men te se han en contra do y ex ca va do dos de ellos, el de
Use rkaf y el de Neu se rre‘. Es tán com pues tos por un obe lis co
eri gi do en un am plio pa tio abier to y cons trui do so bre una gran
ba sa en for ma de tron co de pi rá mi de, sím bo lo sin du da de la
co li na pri mi ti va sur gi da del caos ori gi na rio; de lan te de él se en‐ 
cuen tra un gran al tar pa ra los sa cri fi cios. Se lle ga al tem plo por
una ram pa cu bier ta que su bía des de el va lle. Al re de dor del pa‐ 
tio cen tral se en cuen tran las cons truc cio nes ane jas pa ra vi vien‐ 
da de los sacer do tes y la pre pa ra ción de los sa cri fi cios. Fue ra
del re cin to amu ra lla do, en el la do sur, se ha bía cons trui do una
bar ca gi gan te, re pre sen ta ción de la bar ca en la que se creía que
el Sol re co rría su pe ri plo ce les te dia rio. Es tos tem plos es ta ban
de co ra dos con es ce nas en re lie ve, una es pe cie de him nos en
imá ge nes en ho nor de Re‘. En ellas es tán re pre sen ta das las es ta‐ 
cio nes, así co mo la flo ra y la fau na crea das por el dios.

Del rei na do de Use rkaf en sí so la men te se sa be que, qui zá
co mo reac ción contra la au to cra cia de los gran des fa rao nes de
la IV Di n as tía o por otras ra zo nes mal co no ci das, co mien za a
au men tar el po der de las gran des fa mi lias pro vin cia les. Use rkaf
no rei na más que sie te años, se gún el Pa pi ro de Tu rín.

Sahu re‘ su ce dió nor mal men te a Use rkaf. Aun que el Pa pi ro de
Tu rín no le con ce de más que do ce años de rei na do, per ma ne ció
en el po der ca tor ce años si se da cré di to a la Pie dra de Pa ler mo.
Inau gu ró la ne cró po lis real de Abu sir, al nor te de Sa q qa rah, que
de bía ser la del res to de la di n as tía. Los mu ros de los tem plos
fu ne ra rios ya es tán de co ra dos con re lie ves, y es tos úl ti mos son
los que nos pro por cio nan al gu nos da tos so bre el rei na do de
Sahu re‘.
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Sa be mos que em pren dió cam pa ñas contra los li bios (cap tu ró
a la mu jer y a los hi jos de su rey) y contra los be dui nos del no‐ 
res te. La re pre sen ta ción de osos si rios en una pa red, y es pe cial‐ 
men te la de bar cos egip cios de al tu ra en los que apa re cen ex‐ 
tran je ros bar ba dos, in di can que Sahu re‘, si guien do la tra di ción
de la IV Di n as tía, es ta ba en con tac to con la cos ta si rio-pa les ti‐ 
na. Ade más, la Pie dra de Pa ler mo nos da a co no cer que en vió
una ex pe di ción al le jano país de Punt, pr óxi mo a la cos ta de los
so ma líes, y una es te la con su nom bre nos ha re ve la do que él
tam bién uti li zó la can te ra de dio ri ta-gneis, al no roes te de Abu
Sím bel, de don de pro vie ne la es ta tua de Kheops de El Cai ro, lo
que im pli ca el con trol de la ba ja Nu bia y, qui zá, el de la al ta Nu‐ 
bia.

Kakai (Ne fe ri rka re‘) era her ma no de Sahu re‘. Su rei na do du ró
por lo me nos diez años, se gún la Pie dra de Pa ler mo. Ma ne tón
le con ce de un pe río do de vein te años de du ra ción, y, sin em bar‐ 
go, Kakai no tu vo tiem po de ter mi nar los tem plos de su pi rá mi‐ 
de, que fue ron con clui dos por sus su ce so res. Al pa re cer, du ran‐ 
te su rei na do fue cuan do se gra bó la Pie dra de Pa ler mo, y se
po seen ar chi vos en pa pi ro, com pues tos ha cia el fi nal de la di n‐ 
as tía, que se re fie ren a la ad mi nis tra ción de su tem plo fu ne ra‐ 
rio.

Los su ce so res in me dia tos de Ne fe ri rka re‘-Kakai, Shep seska‐ 

re‘-Izi y Ne fe re fre‘ (Ra ne fe rre‘) ape nas nos han de ja do más re‐ 
cuer do que su nom bre y la du ra ción de su rei na do; el pri me ro
per ma ne ce ría sie te años en el po der, y el se gun do, co no ci do
por Ma ne tón, ha bría rei na do vein te años. A es tos so be ra nos,
prác ti ca men te des co no ci dos, les su ce de Neu se rre‘-Ini, al go más
co no ci do gra cias a las rui nas de su con jun to fu ne ra rio de Abu‐ 
sir. Rei nó, sin du da, du ran te una trein te na de años, y sus mo nu‐ 
men tos mues tran que, co mo Sahu re‘, en vió ex pe di cio nes mi li‐ 
ta res, es pe cial men te al Si naí.
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El sép ti mo so be rano de la di n as tía, Menkauhor, que rei nó
ocho años, no de jó más que su nom bre gra ba do en una ro ca del
Si naí. Pe ro Dje dka re‘-Ise si, que le su ce dió, tu vo el más lar go rei‐ 
na do de la di n as tía. En efec to, los ar chi vos del tem plo de Kakai,
que se re mon tan a su rei na do, men cio nan el vein tea vo cen so de
ga na do. Co mo és te se efec tua ba ca da dos años, Ise si de bió per‐ 
ma ne cer en el po der por lo me nos trein ta y nue ve años. Se en‐ 
cuen tran los ras tros de ex pe di cio nes de su épo ca al Si naí, al Ua‐ 
di Ha m ma mat, en las can te ras cer ca nas a Abu Sím bel. Uno de
sus fun cio na rios nos ha ce sa ber que re co gió en Egip to a un
enano del país de Punt, y, por úl ti mo, se han en contra do ob je‐ 
tos con el nom bre de Ise si en Bi blos.

Unas, el úl ti mo rey de la V Di n as tía, tu vo, co mo su pre de ce‐ 
sor, un lar go rei na do, de por lo me nos trein ta años (Pa pi ro de
Tu rín). Es el pri mer fa ra ón que ins cri be en las cá ma ras sub te‐ 
rrá neas de su pi rá mi de lar gos tex tos re li gio sos. Es tos tex tos de

las pi rá mi des son los que me jor nos in for man so bre la re li gión
fu ne ra ria real de la épo ca an ti gua. A ve ces se en cuen tran da tos
so bre el es ta do del Egip to pre di nás ti co en com pi la cio nes de
fuen tes ex tre ma da men te an ti guas. Las es ce nas gra ba das en las
pa re des de la cal za da que lle va el tem plo fu ne ra rio re pre sen tan,
en tre otras: una ji ra fa, asiá ti cos en bar cos de al tu ra, una ba ta lla
en tre egip cios y ex tran je ros y, fi nal men te, unos egip cios en fla‐ 
que ci dos por una épo ca de ca res tía. Es tas es ce nas, de una no ta‐ 
ble ca li dad ar tís ti ca, nos in for man so bre el rei na do de Unas
me nos de lo que se po dría es pe rar, pues las le yen das que las
acom pa ñan es tán des trui das; sin em bar go, son su fi cien tes pa ra
de mos trar que Unas rea li zó una po lí ti ca ac ti va con res pec to a
los pue blos pr óxi mos a Egip to.

Con Unas ter mi na la V Di n as tía. És ta nos ha de ja do me nos
mo nu men tos rea les que la de los cons truc to res de las gran des
pi rá mi des; en cam bio, ba jo su rei na do, los par ti cu la res se han
ido acos tum bran do po co a po co a de co rar sus tum bas, o mas ta‐ 
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bas (de un nom bre ára be que ha ce alu sión a la for ma ex te rior de
es tos mo nu men tos), con es ce nas de la vi da pri va da. Es tas es ce‐ 
nas, en las que los ar tis tas del Im pe rio An ti guo die ron li bre
cur so a su ins pi ra ción y a su fan ta sía crea do ra, cons ti tu yen una
fuen te in com pa ra ble de co no ci mien tos no só lo del ar te, sino
tam bién de la cul tu ra egip cia de es ta épo ca. Por lo de más, su
pro pia ri que za nos de mues tra de ma ne ra su fi cien te que el po‐ 
der real ha co men za do a de bi li tar se. Exis te gran di fe ren cia en‐ 
tre Kheops, so ber bia men te en te rra do en su gi gan tes ca pi rá mi‐ 
de, fue ra de to da com pa ra ción con las tum bas de sus fun cio na‐ 
rios que se agru pan en torno a él, y Unas, cu yo mo nu men to fu‐ 
ne ra rio só lo se dis tin gue ya de los de sus fun cio na rios por la
for ma mis ma de la pi rá mi de que, ade más, es aho ra mu cho más
re du ci da.

La de co ra ción de las tum bas con tem po rá neas de la V Di n as‐ 
tía, co mo las de los lla ma dos Ti, Me re ruka y Ptahhotep, en tre
otros, pue de so por tar la com pa ra ción con los re lie ves de las
cal za das rea les. Es te de bi li ta mien to del po der real se va a ace le‐ 
rar du ran te la di n as tía si guien te y va a al te rar ya las ca rac te rís‐ 
ti cas de la ci vi li za ción del Im pe rio An ti guo. Por es to es por lo
que con vie ne vol ver a ob ser var aho ra lo que fue la ci vi li za ción
egip cia a lo lar go de las III, IV y V Di n as tías, que se ña lan el apo‐ 
geo del Im pe rio An ti guo.

VI.  LA CI VI LI ZA CIÓN EGIP CIA DU RAN TE EL IM PE RIO AN TI GUO

Du ran te el Im pe rio An ti guo Egip to se con vier te en una de
las gran des ci vi li za cio nes de la An ti güe dad pre clá si ca. El fa ra ón
rei na so bre un país que se ex tien de des de la se gun da ca ta ra ta,
por lo me nos, has ta las cos tas del Me di te rrá neo. Por su ex ten‐ 
sión, Egip to es, pues, uno de los es ta dos más po de ro sos, o el
más po de ro so de es ta ci vi li za ción; por su ar te es uno de los más
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im por tan tes. Por es tas ra zo nes es ne ce sa rio te ner una vi sión de
con jun to del Egip to del Im pe rio An ti guo.

a)  La or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va

Co mo he mos te ni do oca sión de de mos trar, Egip to no pu do
pros pe rar has ta que los tra ba jos exi gi dos pa ra la uti li za ción y el
con trol de la cre ci da del Ni lo se rea li za ron al tiem po en to do el
país. Es tos tra ba jos ne ce si tan una ad mi nis tra ción com pe ten te.
Du ran te el Im pe rio An ti guo, co mo en la épo ca ar cai ca, el «en‐ 
car ga do de la ex ca va ción de los ca na les» (adj-mer) es el je fe de
la pro vin cia, del no mo, y de pen de di rec ta men te de la au to ri dad
real. Al tí tu lo an ti guo de adj-mer aña de los de «je fe del cas ti llo»
y «con duc tor del país»; es el que es tá en car ga do del cen so, que
se rea li za ca da dos años, y de la jus ti cia. En rea li dad es pro ba ble
que el no mar ca re ú na en su per so na, y pa ra la to ta li dad de su
pro vin cia, to dos los po de res que po see el rey so bre el con jun to
del país.

Es po si ble que la gran au to ri dad del je fe de pro vin cia ha ya
si do mo de ra da por un con trol de la ad mi nis tra ción cen tral, pe‐ 
ro es ta mos mal in for ma dos so bre la or ga ni za ción ad mi nis tra ti‐ 
va real de Egip to du ran te el Im pe rio An ti guo. La úni ca fuen te
de que dis po ne mos pa ra es tu diar la es tá ex traí da de las enu me‐ 
ra cio nes de tí tu los gra ba dos en las pa re des de las tum bas de los
fun cio na rios. Aho ra bien, es tos tí tu los tie nen un va lor evi den‐ 
te men te muy de si gual. Al gu nos son in clu so úni ca men te ho no‐ 
rí fi cos: tí tu los an ti guos de la épo ca ar cai ca que ya no tie nen un
con te ni do real, co mo «com pa ñe ro úni co», «co no ci do del rey»,
«en car ga do de Hie ra cóm po lis», etc., o tí tu los crea dos con la
úni ca in ten ción de sa tis fa cer la va ni dad del di fun to, ta les co mo
los pre ce di dos por la ex pre sión «je fe de los se cre tos», «je fe de
los se cre tos de las co sas que un so lo hom bre ve», «je fe de los
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se cre tos del rey en to do lu gar», etc. Los tí tu los que se re fie ren
al ser vi cio per so nal del rey tie nen, sin du da, una ma yor rea li‐ 
dad. Al gu nos fun cio na rios es tán en car ga dos del guar da rro pa
real (ta pa rra bos, co ro nas, pe lu cas, san da lias), o de su con ser va‐ 
ción, co mo los la van de ros. Los mé di cos per te ne cen a es ta ca te‐ 
go ría de fun cio na rios y, tam bién, se gún pa re ce, los je fes de los
ar te sanos en car ga dos de la di rec ción de los ta lle res de te ji dos,
de me ta lur gia, de car pin te ría, etc., que pro veían a las pro pie da‐ 
des rea les y a la cor te de to dos los ob je tos ma nu fac tu ra dos in‐ 
dis pen sa bles pa ra la vi da co ti dia na. Las lis tas de tí tu los men cio‐ 
nan, por úl ti mo, a nu me ro sos sacer do tes vin cu la dos al cul to en
los tem plos di vi nos o bien en los tem plos fu ne ra rios de los fa‐ 
rao nes. Por otra par te, se ob ser va que es te cle ro no es es pe cia li‐ 
za do: de he cho los fun cio na rios ci vi les os ten tan fre cuen te men‐ 
te tí tu los sacer do ta les.

De he cho, to da au to ri dad pro vie ne del rey que es el je fe real
de la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del país en su con jun to. Si se
le apli ca ran al pie de la le tra los epí te tos que le ca li fi can, ha bría
que ver en él a un ver da de ro dios so bre la tie rra: «hi jo de Re‘»,
des cen dien te de Ho rus, es por ex ce len cia el «dios bue no» (ne ter

ne fer), de quien de pen de el or den uni ver sal. La cuer da o «car tu‐ 
cho» que ro dea su nom bre y que apa re ce du ran te el Im pe rio
An ti guo es po si ble men te un sím bo lo del cur so del sol al re de dor
del mun do. Co mo el as tro ce les te, el fa ra ón se ría, pues, el due‐ 
ño del uni ver so. La rea li dad es más mo des ta y G.  Po sener ha
de mos tra do que el fa ra ón, le jos de ser om ni po ten te, no du da ba
en re cu rrir a los mé di cos pa ra que cu ra sen a sus pro pios ser vi‐ 
do res. Pe ro si el rey no es un «dios», en el sen ti do que hoy da‐ 
mos a es ta pa la bra, par ti ci pa, sin em bar go, de la «na tu ra le za»
di vi na. Se gún la creen cia po pu lar, el dios Re‘ en per so na se ha‐ 
bía uni do a una mu jer pa ra en gen drar los pri me ros re yes de la
V  Di n as tía; así, pues, el po der real es de ori gen di vino, he cho
del que se de ri va la im por tan cia de la san gre en la trans mi sión
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de la au to ri dad, im por tan cia que se re ve la en ca da cam bio de
di n as tía. Du ran te el Im pe rio An ti guo, el pri mer so be rano de
una nue va lí nea di nás ti ca pro ce de siem pre de una ra ma me nor
de la di n as tía pre ce den te, y es fre cuen te que con fir me su au to‐ 
ri dad por me dio de la unión con una her ma nas tra des cen dien te
de la ra ma pri mo gé ni ta.

Mo nar ca por de re cho di vino, el rey tie ne to dos los po de res:
ad mi nis tra ti vo, ju di cial, mi li tar y re li gio so. Co mo le es im po si‐ 
ble ejer cer los per so nal men te so bre to do el país, se ha ce ayu dar.
Pa re ce ser que, en la épo ca ar cai ca, e in clu so ba jo la III Di n as tía,
el «can ci ller del ba jo Egip to» era quien di ri gía la ad mi nis tra‐ 
ción cen tral. Con la IV Di n as tía y Sne fru, el pues to más ele va do
lo ocu pa el vi sir (ta ty). Es muy po si ble que es ta fun ción exis tie‐ 
ra ya ba jo la III Di n as tía: por ejem plo, Imhotep de sem pe ña ba el
pa pel de vi sir, pe ro es te tí tu lo no fi gu ra de for ma in du da ble
has ta la di n as tía si guien te. A la vez, el tí tu lo de «can ci ller del
ba jo Egip to» cae en de su so y que da reem pla za do por el de
«can ci ller del dios», la pa la bra dios de sig na en es ta oca sión al
fa ra ón rei nan te. Los «can ci lle res del dios» tie nen a me nu do a
su car go la di rec ción de las ex pe di cio nes rea les a las mi nas, a las
can te ras o al ex tran je ro.

El vi sir es un au ténti co al ter ego del rey, y és ta es la ra zón por
la que sue le pa re cer que per te ne ce a la fa mi lia real. Así, el pri‐ 
mer vi sir co no ci do, Ne fer maât, pa re ce ser hi jo de Hu ni y, por
tan to, her ma nas tro o her ma no de Sne fru. Lo mis mo su ce de ba‐ 
jo Kheops y Khe fren. En tre las mu chas atri bu cio nes del vi sir es
me nes ter men cio nar la jus ti cia; es el gran ma es tro de los «seis
tri bu na les» y, en vir tud de es te tí tu lo, po see tam bién, a par tir de
la V Di n as tía, el de «sacer do te de Maât», dio sa de la ver dad, de
la jus ti cia y del or den uni ver sal. De he cho, el vi sir vi gi la to da la
ad mi nis tra ción, tan to la del te so ro, el ar se nal y los tra ba jos ag‐ 
rí co las o pú bli cos co mo los ser vi cios de la cor te. Es asis ti do por
los «je fes de mi sión» y se pue de su po ner que és tos son los en‐ 
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car ga dos de ase gu rar el con trol y la co ne xión con la ad mi nis‐ 
tra ción pro vin cial.

El te so ro es uno de los más im por tan tes de los «de par ta men‐ 
tos» ad mi nis tra ti vos. En su ori gen es ta ba com pues to por una
«ca sa blan ca» y por una «ca sa ro ja», pe ro en el An ti guo Im pe‐ 
rio se uni fi ca ron ba jo el nom bre de «do ble ca sa blan ca». Allí se
re co gían los ce rea les, lino, pie les, cuer das, etc., re ci bi dos a mo‐ 
do de tri bu to. Es tas mer can cías se al ma ce na ban en el «do ble
gra ne ro», di ri gi do por un «je fe del do ble gra ne ro». Ca da no mo
dis po nía de su do ble gra ne ro, im pres cin di ble pa ra re mu ne rar al
per so nal ad mi nis tra ti vo de la pro vin cia y or ga ni zar los tra ba jos
de in te rés ge ne ral: di ques, ca na les, etc. De he cho, Egip to só lo
co no ció la mo ne da muy al fi nal de su his to ria y, en con se cuen‐ 
cia, to dos los ser vi cios se pa ga ban en es pe cie, los al tos fun cio‐ 
na rios per ci bían los be ne fi cios de las pro pie da des par ti cu la res
que les ha bían si do asig na das, en tre los pe que ños fun cio na rios
y los obre ros se dis tri buían gé ne ros in dis pen sa bles: pan, be bi da
y ves ti dos. El an ti guo tí tu lo de imakhu (li te ral men te, «ali men‐ 
tad») ha ce alu sión a es te sis te ma por el cual el ser vi dor y el fun‐ 
cio na rio eran es en cial men te unos «ali men ta dos» por el rey.

Pa ra fun cio nar bien, es ta or ga ni za ción exi ge una des cen tra‐ 
li za ción ex tre ma: el te so ro de be es tar ca pa ci ta do pa ra dis tri buir
rá pi da men te las re ser vas que al ma ce na so bre to do el te rri to rio.
El «te so ro cen tral», si tua do en la ca pi tal, Men fis, en el Im pe rio
An ti guo, no de bía guar dar en es pe cie na da más que lo que era
ne ce sa rio pa ra el abas te ci mien to de la pro pia ca pi tal, de la cor te
y del ejérci to de fun cio na rios de la re si den cia; el res to de las re‐ 
ser vas es ta ba dis tri bui do en los gra ne ros pro vin cia les. Pe ro pa‐ 
ra que el país pu die ra ad mi nis trar se efi caz men te era ne ce sa rio
que el te so ro cen tral co no cie ra con exac ti tud las re ser vas de los
di fe ren tes de pó si tos de pro vin cias; de ahí la ne ce si dad de una
co rres pon den cia ad mi nis tra ti va im por tan te. Por ello uno de los
car gos es en cia les del vi sir era la cus to dia de los ar chi vos, don de



326

se con ser va ban los de cre tos rea les, tí tu los de pro pie dad, con‐ 
tra tos y tes ta men tos, y que per mi tía, en tre otras co sas, el con‐ 
trol de los tri bu tos que de bían al te so ro.

No es exa ge ra do afir mar que, en de fi ni ti va, la or ga ni za ción
ad mi nis tra ti va de Egip to re po sa ba so bre el «es cri ba». En efec‐ 
to, es él quien, a ni vel pro vin cial, con ta bi li za los bienes y con‐ 
tro la las en tra das y, a es ca la cen tral, re ú ne y cla si fi ca la do cu‐ 
men ta ción ve ni da de las pro vin cias, do cu men ta ción que, a su
vez, sir ve de ba se a la ad mi nis tra ción pro pia men te di cha que
di ri gen el vi sir y sus asis ten tes. Des de la I Di n as tía por lo me‐ 
nos, las ofi ci nas egip cias dis po nían de un ma te rial in com pa ra‐ 
ble pa ra la es cri tu ra: el pa pi ro. Ob te ni dos a par tir de las fi bras
in ter nas del ta llo del cy pe rus pa p y rus, los «ro llos» de pa pi ro
eran li ge ros, fle xi bles y ma ne ja bles. Per mi tían a los es cri bas
rea li zar fá cil men te to das las ope ra cio nes in dis pen sa bles de la
ad mi nis tra ción: re la ción del per so nal y del ma te rial, con ta bi li‐ 
dad, re gis tro de los de cre tos y de las ac tas, pues ta al día del ca‐ 
tas tro, etc. Su úni co de fec to es el de ser sen si bles a la hu me dad,
y, so bre to do, al fue go, con la con se cuen cia, trá gi ca pa ra el his‐ 
to ria dor, de que los do cu men tos es cri tos so bre pa pi ro que ha‐ 
brían per mi ti do el es tu dio de la ad mi nis tra ción du ran te el Im‐ 
pe rio An ti guo han des apa re ci do ha ce lar go tiem po, sal vo ra ras
ex cep cio nes.

Uno de los mo ti vos fre cuen tes del ar te egip cio del Im pe rio
An ti guo es la re pre sen ta ción del es cri ba: en cu cli llas so bre una
es te ra, con el ro llo de pa pi ro en la ma no iz quier da, el «plie go»
bien sos te ni do so bre las ro di llas y los ojos aten tos, pa re ce dis‐ 
pues to eter na men te a es cri bir al dic ta do o a re leer la úl ti ma fra‐ 
se que aca ba de tra zar con su pin cel, un sim ple seg men to de
jun co con la pun ta afi la da. El es cri ba es el en gra na je obre ro de
to da la or ga ni za ción egip cia y nos gus ta ría co no cer me jor có‐ 
mo se pre pa ra ba pa ra de sem pe ñar las múl ti ples ta reas que le
in cum bían. En fe cha pos te rior, pa re ce ser que ca da ciu dad dis‐ 
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po nía de una «ca sa de vi da» (per-ânkh) don de se for ma ba a los
es cri bas. No es im po si ble que el Im pe rio An ti guo ha ya dis pues‐ 
to de cen tros si mi la res.

Sin du da, los es cri bas se re clu ta ban fun da men tal men te en tre
los hi jos de los fun cio na rios. De to das for mas no exis tía un sis‐ 
te ma de cas tas y, por tan to, no pa re ce im po si ble que un hi jo de
cam pe sino lle ga ra a es cri ba; to dos los súb di tos eran igua les an‐ 
te el rey. Es ra zo na ble pen sar que el azar o la pro tec ción ha yan
te ni do tan ta par te en el as cen so de un fun cio na rio co mo sus ca‐ 
pa ci da des per so na les.

El ejérci to, di ri gi do en prin ci pio por el rey, no pa re ce ha ber
te ni do una or ga ni za ción es pe cial en el Im pe rio An ti guo. Los
no mos, en ca so de ne ce si dad, de bían con tri buir con con tin gen‐ 
tes de tro pas for ma das por los jó ve nes de cier ta edad. El fa ra ón
de sig na ba des pués a los je fes de mi sión que asu mían la di rec‐ 
ción de es tos con tin gen tes y que, con oca sión de ello, to ma ban
un tí tu lo mi li tar que se pue de tra du cir por «je fe de tro pa» o
«ge ne ral». Es te tí tu lo se aña día sim ple men te a sus tí tu los per‐ 
ma nen tes de ca rác ter ci vil. La uni dad bá si ca de la or ga ni za ción
mi li tar pa re ce que fue a me nu do «el bar co» que ser vía pa ra
trans por tar al ejérci to a sus ba ses de par ti da.

b)  La vi da eco nó mi ca

La or ga ni za ción eco nó mi ca egip cia re po sa en te ra men te so‐ 
bre la agri cul tu ra, y la cé lu la ba se de la vi da egip cia es la pro‐ 
pie dad ag rí co la. Sin em bar go, es tá to da vía en dis cu sión el pro‐ 
ble ma de la pro pie dad del sue lo. Se ha ad mi ti do du ran te mu cho
tiem po, si guien do el sis te ma en vi gor de la épo ca to le mai ca,
que el rey era ju rí di ca men te el úni co pro pie ta rio de la tie rra en
Egip to. Pe ro nu me ro sos he chos contra di cen es te pun to de vis ta
( J. Pi ren ne): así Me ten, al to fun cio na rio del pe río do com pren‐ 
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di do en tre el fi nal de la III Di n as tía y el co mien zo de la IV, po‐ 
see en pro pie dad los do mi nios que com pra y co no ce mos ac tas
de ven ta de pro pie da des. És tas pa re cen alie na bles y, por otra
par te, po dían ser gra va das con ser vi dum bres per ma nen tes por
la so la vo lun tad del pro pie ta rio: es to es lo que ocu rría co mún‐ 
men te con mo ti vo de la cons ti tu ción de do ta cio nes des ti na das
a ase gu rar un cul to fu ne ra rio per ma nen te. Por úl ti mo, la pro‐ 
pie dad po día re par tir se igual men te en tre los hi jos a par tir de la
muer te de su pa dre. Es ne ce sa rio re co no cer que to do es to tien‐ 
de a es ta ble cer el he cho de que la pro pie dad del sue lo no es ta ba
re ser va da al rey. Uno de los ras gos ca rac te rís ti cos de la pro pie‐ 
dad egip cia es el de su par ce la ción y su dé bil ex ten sión: Me ten,
al que se pue de con si de rar co mo un gran pro pie ta rio, no po seía
más que 125 hec tá reas (75 en pro pie dad y 50 agre ga das a su
car go) que es ta ban dis per sas por di fe ren tes no mos.

Al la do de las tie rras que se pue den ca li fi car co mo de de re‐ 
cho co mún exis tían las in dis cu ti ble men te rea les, lla ma das khen‐ 

tiu-she, que se arren da ban a fun cio na rios es pe cia les. Pa re ce que
mu chas de ellas es ta ban si tua das en el lí mi te del de sier to. Eran
las tie rras ga na das a es te úl ti mo gra cias al per fec cio na mien to
del sis te ma de irri ga ción y a la ex ten sión de los ca na les, y de es‐ 
te mo do po dían de di car se a la hor ti cul tu ra o a pas tos. Es tas tie‐ 
rras eran las que em plea ba el fa ra ón pa ra las do ta cio nes a los
tem plos o a par ti cu la res y, fun da men tal men te, pa ra asig nar las
ren tas des ti na das a sos te ner el cul to fu ne ra rio.

La vi da ag rí co la egip cia, fuen te de to da ri que za, es tá só li da‐ 
men te re gu la da por el Ni lo a me di da que las aguas de la cre ci da
se re ti ran. A par tir de fi nes de sep tiem bre, el cam pe sino apro‐ 
ve cha pa ra sem brar la tie rra to da vía hú me da, es de cir, se mi lí‐ 
qui da; bas ta con ha cer pa sar a con ti nua ción un re ba ño por el
cam po pa ra que el grano que de en te rra do. Si la tie rra es tá po co
im preg na da de agua o ya se ca, el cul ti va dor des pa rra ma los
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gra nos por el sue lo y los en tie rra in me dia ta men te con una aza‐ 
da o un ara do.

Los dos gran des cul ti vos fue ron el tri go du ro o es pel ta y el
lino; sin em bar go, tam bién se co no cían la ave na y el mi jo. El
tri go era la ba se de la ali men ta ción; trans for ma do en pan, y, a
par tir del pan, en cer ve za, to ta li za de tal for ma la ali men ta ción
que la ex pre sión «un pan-cer ve za» es si nó ni mo de una co mi da
com ple ta. Una vez sem bra dos los cam pos, el agri cul tor con sa‐ 
gra ba gran par te de su tiem po a los cul ti vos hor tíco las: ce bo llas,
pe pi nos, ajo, le chu ga y pue rros. De he cho, aun que los gran des
cul ti vos ne ce si ta ban po co rie go o po dían pa sar se sin él, los ce‐ 
rea les y el lino só lo cre cían gra cias, al pa re cer, a la hu me dad
acu mu la da en el sue lo du ran te la inun da ción; los cul ti vos hor‐ 
tíco las exi gían un rie go re gu lar. Na da in di ca que el Im pe rio
An ti guo ha ya co no ci do el sha duf. Por tan to, el cam pe sino de bía
sa car el agua del río pa ra los cul ti vos que se ex ten dían en sus ri‐ 
be ras, o bien del es tan que que exis tía en ca da jar dín.

Cua tro o cin co me ses des pués de la siem bra que ha bía te ni do
lu gar du ran te la es ta ción pe ret, co men za ba la sie ga, que ocu pa‐ 
ba la ma yor par te de la es ta ción she mu. El tri go se cor ta ba ha cia
la mi tad del ta llo por me dio de una hoz; el lino se des gar go la ba
una vez arran ca do. Los ce rea les, des pués del es pi ga do so bre un
área cir cu lar que pi so tea ba un re ba ño, se aven ta ban y al ma ce‐ 
na ban en si los ci lín dri cos ba jo la mi ra da aten ta de los es cri bas
que con ta ban los sacos a me di da que los cam pe si nos los va cia‐ 
ban en las tro jes. Una vez rea li za do es to, só lo que da ba es pe rar
la nue va inun da ción que, con la es ta ción akhet, iría a cu brir de
nue vo los cam pos de se ca dos por el ar dien te sol de ju nio y ju lio.

Pe ro el Egip to del Im pe rio An ti guo no de pen día só lo de los
gran des cul ti vos pa ra su sub sis ten cia. La ga na de ría, la ca za y la
pes ca aún re pre sen ta ban un pa pel im por tan te en la vi da eco nó‐ 
mi ca del país. Se sa be que en la épo ca pre di nás ti ca y ar cai ca los
egip cios rea li za ron múl ti ples prue bas de do mes ti ca ción: in clu‐ 
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so in ten ta ron apri sio nar a las hie nas pa ra la ca za y la ali men ta‐ 
ción. Aún se con ti núan es tos ex pe ri men tos du ran te el Im pe rio
An ti guo: al gu nos an tí lo pes, fun da men tal men te los órix, fue ron
do mes ti ca dos y sir vie ron co mo car ne de igual ca te go ría que la
del buey. En tre las aves, al la do de nu me ro sas es pe cies de pa tos
y ocas do més ti cas, se do mes ti ca ron las gru llas y los pe líca nos
en los co rra les de las gran des man sio nes.

La ga na de ría, a la que se de bía de di car una par te no ta ble de
la po bla ción, se ha cía en dos tiem pos. En el pri me ro, el re ba ño
vi vía en li ber tad ab so lu ta en las gran des pra de ras na tu ra les, si‐ 
tua das sin du da en los te rri to rios del va lle pr óxi mos al río o
aún mal dre na dos. Los pas to res vi vían con su re ba ño y le se‐ 
guían en sus des pla za mien tos, guia ban las va cas, las asis tían en
el par to y cui da ban de las ter ne ras cuan do ha bía que atra ve sar
un bra zo de agua o un pan tano pro fun do. En un se gun do tiem‐ 
po, los ga na de ros se lec cio na ban al gu nos ani ma les que trans‐ 
por ta ban a gran jas es pe cia li za das en la cría, don de se agre ga ban
al res to en los fér ti les pas tos y des pués se ce ba ban a la fuer za.
Es tos ani ma les eran los que abas te cían de car ne la me sa real y
los al ta res de los dio ses. Un fun cio na rio es pe cial, el he ri-ud jeb,
era el en car ga do de ins pec cio nar las úl ti mas ope ra cio nes. Pa ra
el la bo reo de los cam pos, los agri cul to res del Im pe rio An ti guo
uti li za ban el asno, que les ser vía de bes tia de car ga fun da men‐ 
tal men te pa ra la siem bra, el trans por te y la tri lla. Ra ra men te se
uti li zó a la va ca pa ra ti rar del ara do. El ca ba llo no apa re ce rá
has ta el año 1700 y el dro me da rio to da vía más tar de.

La cría de las aves tam bién se prac ti ca ba en dos tiem pos. Los
ani ma les eran de ja dos pri me ro en li ber tad re la ti va en un co rral
in men so, con un es tan que y pro vis to abun dante men te de gra‐ 
nos. Des pués, las aves, ocas o gru llas, se ce ba ban con bo las de
ali men to has ta que es ta ban a pun to pa ra el asa dor. Gran jas es‐ 
pe cia li za das se ocu pa ban de la cría de aves y nu me ro sos es cri‐ 
bas es ta ban en car ga dos de con tro lar su bue na mar cha.
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A los al tos fun cio na rios del Im pe rio An ti guo les gus ta ba ser
re pre sen ta dos en el ac to de ca zar, en el de sier to o en las ma ris‐ 
mas. La ca za del de sier to te nía, se gún pa re ce, un do ble pro pó si‐ 
to: com ple men ta ba el apro vi sio na mien to de car ne y pro por cio‐ 
na ba nue vos ob je tos de ex pe ri men ta ción a los ga na de ros; és ta
es la ra zón por la cual la ca za con ar co apa re ce jun to a la ca za
con la zo, que per mi tía atra par vi vos a los ani ma les. Los ca za do‐ 
res se ha cían ayu dar por gal gos afri ca nos. Por otra par te, y al
la do de es te fin uti li ta rio, la ca za te nía, sin du da al gu na, un ca‐ 
rác ter re li gio so: los ani ma les del de sier to te nían, por es ta mis‐ 
ma ra zón, un ca rác ter ma lé fi co, ya que de pen dían del dios Se th,
her ma no y ene mi go de Osi ris, y, por tan to, era ne ce sa rio des‐ 
truir los. Es te pa pel re li gio so ri tual que se adi vi na en la ca za de
los ani ma les del de sier to tam bién se en cuen tra en la del hi po‐ 
pó ta mo, cu yo ca rác ter re li gio so se re mon ta a la épo ca pre di‐ 
nás ti ca. No só lo prac ti ca ban la ca za los pri vi le gia dos de la for‐ 
tu na, sino que tam bién se en car ga ba de ella un cuer po de es pe‐ 
cia lis tas, los nuu, quie nes, al pa re cer, com par tían es ta ac ti vi dad
con la de guar dia fron te ri zo.

Fi nal men te, Egip to ex traía gran des re cur sos de las ma ris‐ 
mas, que le pro por cio na ban el pa pi ro, in dis pen sa ble pa ra la ad‐ 
mi nis tra ción y con el cual se fa bri ca ban cuer das y re des, así co‐ 
mo em bar ca cio nes li ge ras pa ra la pes ca y la ca za en las es pe su‐ 
ras de los pan ta nos. De he cho, el pes ca do era una de las ba ses
de la ali men ta ción. Pa ra con se guir lo to dos los me dios eran
bue nos: uti li za ban una gran traí na que exi gía un nu me ro so
equi po de pes ca do res, na sas de di ver sos ta ma ños, ca ñas in di vi‐ 
dua les con an zue los y, por úl ti mo, ar po nes pa ra las es pe cies
más gran des. El pes ca do se pre pa ra ba en el mis mo lu gar, se
abría en dos y se po nía a se car in me dia ta men te. Los pan ta nos
eran tam bién el lu gar de re fu gio de nu me ro sas aves de pa so, y
los egip cios las apro ve cha ban pa ra re po blar sus co rra les: se
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ten dían gran des re des so bre la ma ris ma que, a una se ñal del
ojea dor, se ce rra ban so bre sus pre sas.

La pro pie dad egip cia, con sus cam pe si nos que prac ti can el
cul ti vo a gran es ca la y la jar di ne ría, con sus pas to res y ga na de‐ 
ros que mul ti pli can la ri que za pe cua ria y con sus ca za do res y
pes ca do res, for ma ba una uni dad eco nó mi ca tan to más au to su‐ 
fi cien te cuan to que se com ple men ta ba con los ta lle res don de
los ar te sanos pre pa ra ban los úti les ne ce sa rios pa ra la ex plo ta‐ 
ción y trans for ma ban la ma te ria pri ma en pro duc tos aca ba dos.
Real men te só lo co no ce mos es tas fin cas por las re pre sen ta cio‐ 
nes de las mas ta bas, pe ro es evi den te que al la do de las pro pie‐ 
da des pri va das exis tían tam bién las rea les y las de los tem plos.

To das las pro pie da des, pri va das o ecle siás ti cas, es ta ban so‐ 
me ti das a la obli ga ción de tri bu tar al te so ro. Pe ro, a par tir de la
V Di n as tía, el rey ad qui rió la cos tum bre de con ce der in mu ni‐ 
da des a los tem plos y a los par ti cu la res y la de do nar al gu nas
pro pie da des de la co ro na a los par ti cu la res, prin ci pal men te pa‐ 
ra que pu die ran or ga ni zar el cul to fu ne ra rio, o a los tem plos
pa ra que pu die ran man te ner el ser vi cio de las ofren das di vi nas.
Es ta do ble prác ti ca con tri bu yó a re du cir los in gre sos del es ta do
y se rá una de las cau sas del hun di mien to del Im pe rio An ti guo.

La agri cul tu ra es la ba se de la eco no mía egip cia, pe ro es in‐ 
su fi cien te pa ra su mi nis trar le al gu nos de los pro duc tos in dis‐ 
pen sa bles pa ra el de sa rro llo de la ci vi li za ción. En efec to, Egip to
ca re ce de ma de ra de cons truc ción, de la que ne ce si ta tan to pa ra
sus cons truc cio nes na va les, ex tre ma da men te im por tan tes, ya
que to dos los trans por tes se rea li zan por vía flu vial, co mo pa ra
la edi fi ca ción de los tem plos y pa la cios. Ade más, el va lle del Ni‐ 
lo pro pia men te di cho no po see ya ci mien tos mi ne ros: los exis‐ 
ten tes es tán si tua dos en la pe ri fe ria, so bre to do en el ma ci zo
mon ta ño so del de sier to ará bi go y, a ve ces, bas tan te ale ja dos del
río. Aho ra bien, el de sa rro llo de la eco no mía exi ge que Egip to
po sea una canti dad ca da vez ma yor de me tal. Pre ci sa, por tan to,
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pro cu rar se ma de ra y co bre, a los cua les hay que aña dir las pie‐ 
dras ra ras o se mi pre cio sas ne ce sa rias a los jo ye ros y fa bri can tes
de va sos y el in cien so in dis pen sa ble pa ra el cul to dia rio.

Pe se a to do lo ex pues to, no pa re ce que ha ya ha bi do, en la
épo ca pri mi ti va ni du ran te el Im pe rio An ti guo, co mer cian tes o
ne go cian tes par ti cu la res que ha yan ido al ex tran je ro a cam biar
los pro duc tos egip cios por las ma te rias pri mas que fal tan en el
va lle del Ni lo. Las ex pe di cio nes co mer cia les de pen den es en‐ 
cial men te del rey y pue den ser muy im por tan tes: Sne fru, co mo
ya he mos vis to, en vió una ver da de ra flo ta de 40 na víos a la cos‐ 
ta si rio-pa les ti na, y Sahu re‘ man dó que se rea li za ra por lo me‐ 
nos una ex pe di ción a la cos ta de So ma lia pa ra traer in cien so. La
pe nín su la del Si naí era vi si ta da re gu lar men te por los egip cios
pa ra re co ger tur que sas y, po si ble men te, co bre. Es te me tal pro‐ 
ce día tam bién de las mi nas del de sier to orien tal, qui zá de Nu‐ 
bia. La canti dad de co bre ex traí do es con si de ra ble, pues Sahu re‘
pue de man dar ha cer, pa ra su pi rá mi de, un tu bo de des agüe de
co bre a lo lar go de la cal za da de más de 300 m de lon gi tud. El
oro se ex plo ta ba en las mi nas orien ta les y lle gó a ser lo su fi‐ 
cien te men te abun dan te pa ra ser vir de pa trón de re fe ren cia en
las tran sac cio nes: la uni dad es el shat, de unos 7 gr. En fin, son
nu me ro sas las ex pe di cio nes rea les ha cia las can te ras de pie dra
de los de sier tos orien ta les, oc ci den ta les o me ri dio na les que
pro por cio nan las pie dras du ras re que ri das por los ar qui tec tos,
es cul to res y fa bri can tes de va sos.

Al la do de es te gran co mer cio de ex clu si va com pe ten cia real,
el pe que ño co mer cio no pa re ce exi gir la exis ten cia de una cla se
par ti cu lar de la po bla ción. Los ser vi cios se pa gan en es pe cie y el
pue blo pa re ce que se con for ma con cam biar lo que le so bra por
los pro duc tos que de sea. Nos han lle ga do al gu nas re pre sen ta‐ 
cio nes en don de se ve a un hor te lano cam biar ver du ras por un
aba ni co o a un cam pe sino un lí qui do, aca so cer ve za, por san da‐ 
lias. El pa trón de va lor per mi tía las tran sac cio nes más im por‐ 
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tan tes: un fun cio na rio, por ejem plo, ven de una ca sa por mue‐ 
bles va lo ra dos en 10 sha ts de oro; del mis mo mo do, pa ra sim‐ 
pli fi car su con ta bi li dad, los es cri bas de la V Di n as tía va lo ra ron
en sha ts las di fe ren tes mer can cías re mi ti das al te so ro en con‐ 
cep to de tri bu to. Sin em bar go, es te pa trón de re fe ren cia no se
tra du ce ma te rial men te en una ver da de ra mo ne da, y, si quie re
sub sis tir, el in di vi duo no cuen ta más que con su si tua ción en la
or ga ni za ción so cial del país, sea fun cio na rio, la brie go o ar te‐ 
sano de una pro pie dad o que ha ya he re da do de sus pa dres tie‐ 
rras su fi cien tes pa ra vi vir de sus ren tas.

c)  La or ga ni za ción so cial

En la cús pi de de la es ca la so cial se en cuen tran el rey y la fa‐ 
mi lia real, que pue de ser muy nu me ro sa, pues al pa re cer el so‐ 
be rano, a di fe ren cia de sus súb di tos, pue de te ner va rias es po sas
le gí ti mas, lle van do el tí tu lo de rei na la pri me ra en contraer ma‐ 
tri mo nio con él. Fue ra de la fa mi lia real no pa re ce que ha ya ha‐ 
bi do ver da de ra no ble za he re di ta ria. La cor te es tá for ma da por
los al tos fun cio na rios y los ser vi do res per so na les del so be rano.
Sin em bar go, las ne ce si da des del cul to fu ne ra rio tien den a con‐ 
ver tir en he re di ta rias las fun cio nes, de ma ne ra que una cla se
di ri gen te he re di ta ria es tá en vía de for ma ción ba jo el Im pe rio
An ti guo, pe ro el pro ce so to da vía no es tá ter mi na do.

Los fun cio na rios son prin ci pal men te los es cri bas. Sa ber leer,
es cri bir y con tar es con di ción su fi cien te, pe ro in dis pen sa ble,
pa ra ha cer una ca rre ra ad mi nis tra ti va. La li te ra tu ra egip cia, a
par tir del Im pe rio Me dio, to ma rá co mo te ma fa vo ri to de sus
com po si cio nes la opo si ción en tre la fá cil vi da del es cri ba y el
du ro tra ba jo de las otras cla ses. He mos vis to que no hay una
cas ta de es cri bas pro pia men te di cha, pe ro és tos tien den a re clu‐ 
tar se en tre las fa mi lias de fun cio na rios.
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La fun ción pú bli ca, cuan do al can za a los pues tos su pe rio res,
es fuen te de ri que za, y los al tos fun cio na rios se apro ve chan de
es ta ven ta ja pa ra ad qui rir pro pie da des que le gan a sus des cen‐ 
dien tes. Es po si ble, por tan to, que se es té for man do una cla se
de pro pie ta rios te rri to ria les que vi ven de las ren tas de sus fin‐ 
cas. No obs tan te, la for ma ción de se me jan te cla se es tá fuer te‐ 
men te fre na da por la cos tum bre egip cia de que a la muer te de
los pa dres el cau dal fa mi liar se re par ta por igual en tre to dos los
hi jos, ex cep ción he cha de la par te le ga da a tí tu lo ina lie na ble pa‐ 
ra ase gu rar el cul to fu ne ra rio del pa dre. De es ta ma ne ra la pro‐ 
pie dad pri va da tien de a con ver tir se en bienes ina lie na bles.

Por de ba jo de los es cri bas se ha llan los la brie gos y los ar te‐ 
sanos. Se ob ser va una acu sa da es pe cia li za ción de la ma no de
obra en las pro pie da des rús ti cas: el la brie go pro pia men te di cho
só lo se ocu pa de los gran des cul ti vos, ce rea les y lino, los pas to‐ 
res son quie nes cui dan el ga na do y los pes ca do res y ca za do res
se agru pan en equi pos que se de di can res pec ti va men te a la pes‐ 
ca y a la ca za. Ocu rre igual en tre los ar te sanos: mo li ne ros, car‐ 
pin te ros, al fa re ros, can te ros, ta llis tas, fun di do res y or fe bres,
etcé te ra. Los tra ba jos im por tan tes se ha cían por me dio de le‐ 
vas, po si ble men te re clu ta das so bre to do en tre los cam pe si nos;
pe ro una vez aca ba da la co se cha que da ba li bre es ta ma no de
obra, por lo me nos en par te del ve rano (she mu), pa ra cui dar los
di ques y ca na les a fin de pre ver la pr óxi ma inun da ción. El pe‐ 
río do de ca si tres me ses en que Egip to que da ba inun da do li be‐ 
ra ba a su vez a una gran par te de la ma no de obra; sin du da es
en es te mo men to cuan do se cons truían las pi rá mi des y los mo‐ 
nu men tos eri gi dos en el de sier to, al abri go de la inun da ción.
Una vez lle ga da, la inun da ción fa ci li ta ba los trans por tes, que se
ha cían por me dio de bar cas, lo que acor ta ba sen si ble men te los
tra yec tos, por ejem plo, de las can te ras a los mo nu men tos.

Por fal ta de do cu men tos se co no ce mal la si tua ción ju rí di ca
de las di fe ren tes cla ses de la po bla ción. Es muy po si ble que la
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po bla ción ru ral es tu vie ra más o me nos ads cri ta a la tie rra, aun‐ 
que al gu nos con tra tos de tra ba jo hi cie ran po si ble la exis ten cia
de una ma no de obra in de pen dien te de las pro pie da des te rri to‐ 
ria les. No exis tía en ab so lu to el es cla vo tal y co mo se ha co no‐ 
ci do en la An ti güe dad clá si ca: si al gu nos ac tos ju rí di cos dan fe
de cier tas tran sac cio nes que afec ta ban a las tie rras jun to con los
cam pe si nos que las cul ti va ban, en cam bio no se ha en contra do
en los tes ta men tos (im yt-per) le ga dos que trans mi tan ser vi do res
o sir vien tas a los he re de ros. Na tu ral men te nues tros con cep tos
de li ber tad y ser vi dum bre pier den bas tan te de su con te ni do
cuan do se apli can a una so cie dad en la que pa ra vi vir era ne ce‐ 
sa rio es tar in te gra do en una pro pie dad te rri to rial o en una fun‐ 
ción que cons ti tuía, en au sen cia de otro me dio de in ter cam bio,
la úni ca po si bi li dad de pro cu rar se ali men to y ves ti do.

d)  La re li gión

He ró do to ya cons ta tó que «los egip cios son los más re li gio‐ 
sos de los hom bres», y, en efec to, la re li gión ocu pa un im por‐ 
tan te lu gar en la ci vi li za ción fa ra ó ni ca. Se la pue de con si de rar
ba jo dos as pec tos: el cul to di vino pro pia men te di cho y la re li‐ 
gión fu ne ra ria. Des de el co mien zo del Im pe rio An ti guo, es ta
úl ti ma va ad qui rien do una im por tan cia cre cien te has ta for mar
al go dis tin to, en al gún as pec to, a la re li gión co mo tal, aun que
los mis mos dio ses se en cuen tran en am bos cul tos. Mien tras
que la re li gión pro pia men te di cha es lo cal, ca da pro vin cia o no‐ 
mo tie ne su dios prin ci pal y sus dio ses se cun da rios, la ca rac te‐ 
rís ti ca de la re li gión fu ne ra ria es la uni ver sali dad: los dio ses
que pre si den el cul to de los muer tos son los mis mos pa ra to do
Egip to y los ri tos de inhu ma ción son idénti cos des de la pri me‐ 
ra ca ta ra ta has ta el Me di te rrá neo, por lo me nos en la épo ca his‐ 
tó ri ca.
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Apar te de los tem plos so la res de la V Di n as tía, se co no cen
po cos en el Im pe rio An ti guo. La ma yo ría de los san tua rios de
es ta épo ca fue ron des trui dos, o es ta ban ya en rui nas, du ran te el
pri mer pe río do in ter me dio. Es di fí cil, por tan to, es tu diar el cul‐ 
to pro vin cial que se tri bu ta ba en es tos edi fi cios. Sin em bar go,
los gran des cen tros re li gio sos co no cie ron en el Im pe rio An ti‐ 
guo una ac ti vi dad con si de ra ble. En ton ces fue cuan do se ela bo‐ 
ra ron las gran des le yen das mi to ló gi cas que ex pli ca ban la crea‐ 
ción del mun do. Exis ten ca si tan tos sis te mas co mo ciu da des
im por tan tes. Los más no ta bles son los de He lió po lis, Her mó po‐ 
lis y Men fis, que ex pli ca ban la crea ción por me dio de la apa ri‐ 
ción su ce si va de pa re jas di vi nas que sim bo li za ban las gran des
fuer zas de la na tu ra le za. Los nom bres y el nú me ro de es tas pa‐ 
re jas va rían se gún los sis te mas. Al la do de es ta re li gión eru di ta
ela bo ra da por el cle ro de los gran des tem plos, la re li gión po pu‐ 
lar, di fí cil de es tu diar, pa re ce es tar re la cio na da con el cul to de
los ani ma les sagra dos cu yo ori gen se re mon ta al pre di nás ti co:
el buey Apis, uno de los más po pu la res de es tos dio ses, se co no‐ 
cía ya des de la I Di n as tía. Es és ta mis ma la que, al pa re cer, ela‐ 
bo ra las gran des le yen das que co no ce mos so la men te por me dio
de re fe ren cias tar días: el ci clo so lar y el ci clo de Osi ris cons ti tu‐ 
yen el nú cleo de es tas le yen das que es tán re ple tas de ras gos
pin to res cos.

Los gran des dio ses del Im pe rio An ti guo son: Atón-Re‘, en
He lió po lis; Ptah, en Men fis; Thot, en Her mó po lis, y Min, en
Cop tos; es te úl ti mo es uno de los dio ses co no ci dos des de más
an ti guo. Osi ris, dios ori gi na rio del Del ta de cu ya exis ten cia se
tie ne cons tan cia des de la épo ca ar cai ca, ad quie re ca da vez más
im por tan cia, y se une po co a po co a dio ses más an ti guos, co mo
Ho rus, el dios-hal cón ado ra do en nu me ro sas lo ca li da des, y
Anu bis, el dios-pe rro de As yut. En tre las dio sas se de be ci tar a
Ha thor, dio sa de Den de rah; a Isis, ori gi na ria del Del ta, co mo
Osi ris, del que se la con si de ra es po sa ya en los pri me ros mo‐ 
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men tos; a Nei th o Neit, de Sais; a Nekha bit o Nekh bet, dio sa-
bui tre de el-Qab. Ca da uno de es tos dio ses y dio sas, en unión
de otros mu chos, se ado ra ba es pe cial men te en una o va rias
pro vin cias, en las cua les es ta ba aso cia do a otras di vi ni da des pa‐ 
ra for mar fa mi lias di vi nas. Fi nal men te, des de el Im pe rio An ti‐ 
guo los teó lo gos uti li za ron el sin cre tis mo en am plia me di da y
así los de He lió po lis asi mi la ron a ca si to dos los dio ses pro vin‐ 
cia les con Re‘. Aná lo ga men te, en Men fis se iden ti fi có a los
gran des dio ses con Ptah. Es ta ten den cia se de sa rro lla rá a tra vés
de los si glos pa ra al can zar su apo geo en la épo ca to le mai ca.

La re li gión fu ne ra ria cons ti tu ye pro ba ble men te el as pec to
más ca rac te rís ti co de las creen cias egip cias, y la mul ti pli ci dad
de sus orí genes la ha cen muy com ple ja. Efec ti va men te, po see
si mul tá nea men te: un as pec to sub te rrá neo que se re mon ta a la
épo ca más an ti gua, cuan do los egip cios del Neo lí ti co y del pre‐ 
di nás ti co creían que los muer tos con ti nua ban vi vien do en el
sue lo don de ha bían si do de po si ta dos ro dea dos de sus ar mas y
pro vi sio nes; un as pec to si de ral que se mues tra por pri me ra vez
du ran te el pre di nás ti co, cuan do cier tos sec to res de la po bla ción
creían que el al ma al se pa rar se del cuer po iba a re fu giar se en las
es tre llas del cie lo sep ten trio nal, y, por úl ti mo, un as pec to so lar
re ser va do úni ca men te al di fun to real que al can za ba la bar ca del
dios Sol y pa sa ba to da la eter ni dad en com pa ñía de es te úl ti mo.

Ha cia el fi nal del Im pe rio An ti guo los tres as pec tos tien den a
fun dir se en un so lo sis te ma que, por ello mis mo, es tá lleno de
contra dic cio nes. El muer to vi ve en un mun do sub te rrá neo en
el que go bier na Osi ris, pe ro al mis mo tiem po, gra cias so bre to‐ 
do a ar ti fi cios má gi cos, pue de acom pa ñar al sol en su cur so
diurno y noc turno o vi vir en las pra de ras ce les tes. De to das
for mas, una con di ción pa re ce es en cial en la vi da de ul tra tum ba:
es la per ma nen cia de un so por te des pués de la muer te en el cual
el al ma, o las al mas, del di fun to pue dan lle gar a in te grar se. El
me jor so por te es el pro pio cuer po y por es ta ra zón sur gen, des‐ 
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de el Im pe rio An ti guo, los com pli ca dos ri tos de la mo mi fi ca‐ 
ción, des ti na dos a con se guir que el cuer po se con ser ve in co‐ 
rrup to. Pe ro, a pe sar de to das es tas pre cau cio nes, el cuer po
pue de des apa re cer, y es ta con tin gen cia pue de pre ve nir se me‐ 
dian te es ta tuas que lo reem pla cen. Fun da men tal men te, a es ta
creen cia se de be el que nues tros mu seos po sean tal ri que za en
es ta tuas egip cias.

Pa ra le la men te a la evo lu ción de las creen cias que se re fie ren
a la vi da de ul tra tum ba se van com pli can do ca da vez más las
prác ti cas de inhu ma ción. Las cá ma ras ca da vez más nu me ro sas
de las tum bas del fi nal del pe río do pre di nás ti co sus ti tu yen al
fo so oval de las tum bas pri mi ti vas y cul mi nan con los pa la cios
de las tum bas rea les de las dos pri me ras di n as tías y con los
con jun tos pi ra mi da les. En el Im pe rio An ti guo, los par ti cu la res
po seen ya sus «mo ra das de la eter ni dad», las mas ta bas, que
guar dan múl ti ples es ta tuas y, so bre to do, es ce nas con una de co‐ 
ra ción en cons tan te per fec cio na mien to que, al des cri bir las di‐ 
fe ren tes eta pas de la ela bo ra ción del ali men to o de los ob je tos
de pri me ra ne ce si dad, co mo la re co gi da de los ce rea les o la fer‐ 
men ta ción de la cer ve za y del vino, dan al afor tu na do po see dor
de se me jan te tum ba la se gu ri dad de es tar pro vis to eter na men te
con los bienes de es te mun do.

La ne ce si dad de con ser var el cul to fu ne ra rio es la cau sa que
de ter mi nó la rá pi da evo lu ción y más tar de la de ca den cia del
Im pe rio An ti guo. En efec to, pa ra sub sis tir en el reino de ul tra‐ 
tum ba los muer tos ne ce si tan ofren das que en par te que da ban
ase gu ra das por la pie dad fi lial de la fa mi lia, que des de en ton ces
co men zó a re cla mar en he ren cia la fun ción de sem pe ña da por el
di fun to pa ra per mi tir al hi jo ocu par se del cul to fu ne ra rio de su
pa dre, y, en par te, por las ren tas des ti na das al mis mo cul to. La
rea le za men fi ta se va a em po bre cer a fuer za de dis tri buir a sus
fun cio na rios o a sus tem plos tie rras rea les cu yos in gre sos se
de di can al apro vi sio na mien to de las tum bas.
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La ma yor par te de nues tros co no ci mien tos so bre la re li gión,
par ti cu lar men te so bre las creen cias fu ne ra rias egip cias du ran te
el Im pe rio An ti guo, se ha saca do de los lla ma dos tex tos de las pi‐ 

rá mi des. Es tos tex tos cons ti tu yen una co lec ción de fór mu las
des ti na das a pro cu rar al muer to la for ma de re sol ver to das las
di fi cul ta des que pu die ra en con trar en el más allá. Es tán des ti‐ 
na das al di fun to real, pe ro re fle jan las creen cias que ya se iban
di fun dien do por to da la po bla ción. Apa re cen por vez pri me ra
en las pa re des de la pi rá mi de de Unas, y se las en con tra rá des de
en ton ces en to das las pi rá mi des de la VI Di n as tía; a ello de ben
su nom bre. Es tas fór mu las da tan de di ver sas épo cas: al gu nas se
re mon tan sin du da al pe río do pre di nás ti co y ha cen alu sión a
los su ce sos po lí ti cos de es te pe río do. En ellas se dis tin guen dos
co rrien tes: en una, que de bió te ner su ori gen en el sacer do cio
de He lió po lis, el dios-sol Re‘ re pre sen ta un pa pel es en cial, y en
la otra es Osi ris, dios de los muer tos, el que os ten ta la pri ma cía.
Mu chas de las fór mu las de los tex tos de las pi rá mi des pa sa ron
des pués a los tex tos de los sar có fa gos del Im pe rio Me dio, y por su
me dia ción, al Li bro de los muer tos del Im pe rio Nue vo.

e)  El ar te

En nu me ro sos as pec tos el ar te del Im pe rio An ti guo se pue de
con si de rar co mo el más aca ba do de to da la ci vi li za ción egip cia,
y pre ci sa men te de sus obras ma es tras to ma rán mo de lo los ar‐ 
tis tas del re na ci mien to saí ta. Des de la III Di n as tía la ar qui tec tu‐ 
ra ha da do un pa so de ci si vo; aban do na, por lo me nos en lo que
con cier ne a los gran des mo nu men tos, el la dri llo co ci do pa ra
em plear la pie dra. És ta, so bre to do la ca li za de Tu ra, can te ra si‐ 
tua da al sur de El Cai ro, se uti li za pri me ro ta lla da en pie zas pe‐ 
que ñas, co mo si el ar qui tec to hu bie ra que ri do imi tar en pie dra
la dis po si ción de los la dri llos, pe ro rá pi da men te los ar qui tec tos
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com pren den las po si bi li da des que ofre ce el nue vo ma te rial y
co mien zan a em plear blo ques ca da vez más gran des.

He mos vis to que en la cons truc ción de las pi rá mi des es don‐ 
de los pro gre sos de la ar qui tec tu ra se ma ni fies tan más rá pi da‐ 
men te. El com ple jo for ma do por la pi rá mi de pro pia men te di‐ 
cha y por to dos sus ele men tos ane jos cons ti tu ye una ver da de ra
es cue la pa ra los ar qui tec tos y sus ayu dan tes. Co mo en ca da rei‐ 
na do se eri gía un nue vo con jun to fu ne ra rio, no se per día la ex‐ 
pe rien cia ad qui ri da en la cons truc ción pre ce den te. De he cho,
en mu chos de es tos ca sos fue ron los mis mos ar te sanos los que
aca ba ron un mo nu men to y co men za ron los del rei na do si‐ 
guien te. Es to bas ta pa ra ex pli car los rá pi dos pro gre sos exis ten‐ 
tes en el ar te de la cons truc ción a par tir de Dje ser.

Mien tras la pi rá mi de es ca lo na da, por ejem plo, tie ne co lum‐ 
nas en par te ado sa das a los mu ros, des de la di n as tía si guien te
los ar qui tec tos uti li zan pi la res, y sin du da co lum nas po li go na‐ 
les o re don das, pa ra sos te ner li bre men te los ar qui tra bes. El pa‐ 
tio por ti ca do se con vier te en uno de los ele men tos ca rac te rís ti‐ 
cos del re per to rio ar qui tec tó ni co egip cio. Los ar qui tec tos
apren den tam bién a ali ge rar la enor me ma sa de al ba ñi le ría que
gra vi ta so bre las cá ma ras se pul cra les de la pi rá mi de cons tru‐ 
yen do bó ve das de des car ga en ci ma de aqué llas.

A me di da que se pro gre sa en los de ta lles de la cons truc ción,
la de co ra ción apa re ce en la ar qui tec tu ra. Ya Imhotep ha bía uti‐ 
li za do en Sa q qa rah los fus tes de co lum nas es tria dos y fas ci cu la‐ 
dos y los ca pi te les flo ra les: flor de lis y pa pi ro. Aun que la IV Di‐ 
n as tía pa re ce pre fe rir las lí neas so brias y rec ti lí neas del pi lar
cua dra do, no des apa re ce, sin em bar go, la co lum na de ca pi tel
flo ral, que se con vier te en una de las ca rac te rís ti cas de la ar qui‐ 
tec tu ra egip cia ba jo la V Di n as tía.

Un en ri que ci mien to de los ma te ria les uti li za dos co rres pon‐ 
de al re fi na mien to de for mas. El gra ni to, que pa vi men ta ba las
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cá ma ras fu ne ra rias rea les de la II Di n as tía, se uti li za ya en la es‐ 
truc tu ra vi va de los mo nu men tos. El tem plo del va lle de Khe‐ 
fren de be gran par te de su be lle za al em pleo de blo ques mo no‐ 
lí ti cos, tan to en las pa re des co mo en los pi la res y ar qui tra bes.
El ala bas tro ya no se uti li za só lo en los sar có fa gos, sino que
tam bién se en cuen tra en el pa vi men to de los tem plos.

Los es cul to res y pin to res lle gan a ser tan há bi les co mo los
ar qui tec tos. Tie nen nu me ro sas oca sio nes de ejer cer su des tre za
tan to pa ra la fa mi lia del rey co mo pa ra par ti cu la res. So la men te
el tem plo fu ne ra rio de Khe fren lle va ba más de die ci sie te es ta‐ 
tuas del rey, de ta ma ño ma yor que el na tu ral, y el de Mi ce rino
de bía te ner tan tos gru pos de es ta tuas del rey y de di ver sas di vi‐ 
ni da des co mo no mos ha bía en Egip to, es de cir, una cua ren te na.
Fre cuen te men te se uti li za ban pa ra es tas es ta tuas rea les las pie‐ 
dras más du ras; el Khe fren de dio ri ta de El Cai ro de mues tra
bas tan te bien có mo la du re za de la ma te ria no era obs tá cu lo pa‐ 
ra la ha bi li dad del es cul tor. Las es ta tuas de par ti cu la res, aun
sien do más pe que ñas y de una ma te ria me nos re bel de, ates ti‐ 
guan igual men te la in ne ga ble ma es tría de los ar tis tas del Im pe‐ 
rio An ti guo. Bas te co mo ejem plo con el «es cri ba sen ta do» del
Lou v re o el «shei kh el-bé led» (al cal de del pue blo) de El Cai ro.
Los es cul to res no pro du cían só lo es cul tu ras en bul to re don do,
sino que eran tam bién muy há bi les en el re lie ve. Des de la
IV Di n as tía, pe ro so bre to do en la V, se de co ran con es ce nas es‐ 
cul pi das en ba jo rre lie ve, con gran per fec ción de es ti lo, las tum‐ 
bas de par ti cu la res, las cal za das de las pi rá mi des y las pa re des
de los tem plos so la res.

Las es ta tuas y ba jo rre lie ves es ta ban pin ta dos con co lo res vi‐ 
vos pe ro ar mo nio sos. El pin tor no se li mi ta ba a ser el au xi liar
del ar qui tec to y del es cul tor; los fres cos que les de be mos igua‐ 
lan en ca li dad a las me jo res obras de los es cul to res. Des gra cia‐ 
da men te, co mo los fres cos son más pe re ce de ros que las es ta‐ 
tuas, in clu so que las de ma de ra, la pin tu ra só lo se co no ce por
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al gu nos mo nu men tos muy es ca sos. Las cé le bres ocas de Mei‐ 
dum, pin ta das en tiem pos de Sne fru, ha cen com pren der lo que
ha per di do el ar te con la des apa ri ción de las pin tu ras del Im pe‐ 
rio An ti guo.

Las ar tes me no res se co no cen tan mal co mo la pin tu ra. Los
sa queos de las tum bas só lo nos han de ja do al gu nos ob je tos, re‐ 
pre sen ta dos du ran te su fa bri ca ción en las es ce nas re pre sen ta‐ 
das en las tum bas. El ha llaz go de la tum ba de He te fe res, ma dre
de Kheops, de mues tra que los jo ye ros y los eba nis tas no te nían
na da que en vi diar a los pin to res y es cul to res.

Na da nos ha lle ga do de las es cul tu ras en me tal an te rio res a la
IV  Di n as tía, pe ro los tex tos ma ni fies tan que los ar te sanos sa‐ 
bían va ciar y cin ce lar las es ta tuas. La ca be za de hal cón de oro
de Hie ra cóm po lis de mues tra que, allí tam bién, es tas obras
igua la ban a las de los otros ar tis tas.

A pe sar de la ine vi ta ble pér di da de in nu me ra bles ob je tos a lo
lar go de mi le nios, los pro duc tos del ar te del Im pe rio An ti guo
que han lle ga do has ta nues tros días de mues tran que ya se ha bía
con se gui do una per fec ción que no se rá ja más su pe ra da.

f)  La li te ra tu ra

Apar te de los tex tos de las pi rá mi des, la li te ra tu ra des de la III
a la V Di n as tías no se co no ce más que por al gu nos tex tos au to‐ 
bio grá fi cos de ma sia do cor tos, y por un frag men to de las Ins‐ 

truc cio nes del rey Hord je def. Hay que es pe rar has ta la IV Di n as tía
pa ra con se guir tex tos del Im pe rio An ti guo más evo lu cio na dos.
Es cier to que los pro pios tex tos de las pi rá mi des, com pi la dos
sin du da de la II a la V  Di n as tía, son su fi cien tes pa ra dar una
idea de la li te ra tu ra de es ta épo ca. Los egip cios mues tran ya su
gus to por las fra ses de es ti lo pa ra le lís ti co, en las que la se gun da
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aser ción re pi te la idea ex pre sa da en la pri me ra con pa la bras di‐ 
fe ren tes.

Los «li bros sapien cia les», so bre to do los co no ci dos ba jo el
nom bre de Ins truc cio nes de Ka gem ni y de Má xi mas de Ptahhotep,
con tie nen pro ba ble men te mu chos pro ver bios y sen ten cias del
Im pe rio An ti guo. Las pri me ras se re mon ta rían al prin ci pio
mis mo de es ta épo ca, ya que Ka gem ni vi vió ba jo el rey Hu ni de
la III Di n as tía, y las se gun das da ta rían de la V Di n as tía, pues to
que Ptahhotep era vi sir del tem plo de Ise si. Am bas es tán com‐ 
pues tas de una se rie de con se jos prác ti cos des ti na dos a ayu dar
a «triun far» a los jó ve nes en la vi da. Son con se jos de bue na
edu ca ción más que pre cep tos mo ra les. Re co mien dan es en cial‐ 
men te la obe dien cia al pa dre y a los su pe rio res, la vir tud del si‐ 
len cio y de las bue nas ma ne ras en so cie dad, y, fi nal men te, la fi‐ 
de li dad y la be ne vo len cia con los in fe rio res.

g)  La cien cia y la téc ni ca

Cuan do los egip cios de épo cas pos te rio res al Im pe rio An ti‐ 
guo que rían do tar de au to ri dad a sus obras di dác ti cas afir ma‐ 
ban de bue na ga na que ha bían si do co pia das de un ma nus cri to
que pro ce día de uno de los gran des fa rao nes de la épo ca men fi‐ 
ta, Sne fru, fun da men tal men te, o Ise si. ¿Qué ha bía de cier to en
es tas aser cio nes? Es im po si ble sa ber lo; nin gu na obra cien tí fi ca
del Im pe rio An ti guo ha lle ga do has ta no so tros. Sin em bar go, se
ha su bra ya do con ra zón que la len gua del Pa pi ro Smi th, el me jor
tra ta do de me di ci na egip cia que po see mos, se re mon ta, a juz gar
por al gu nas de sus pres crip cio nes, al Im pe rio An ti guo. Si se re‐ 
cuer da que Imhotep, por ejem plo, era con si de ra do co mo un
mé di co há bil, es po si ble que en es ta épo ca exis tie ran efec ti va‐ 
men te obras cien tí fi cas.
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Sea co mo fue ra, los tra ba jos lle va dos a ca bo, so bre to do ba jo
la IV Di n as tía, de mues tran que los co no ci mien tos ma te má ti cos
de los egip cios de es ta épo ca eran por lo me nos igua les a los de
sus su ce so res del Im pe rio Me dio que com pu sie ron el Pa pi ro

ma te má ti co Rhind.

Las téc ni cas de los ar te sanos aún me jo ran a par tir de la
III Di n as tía. La per fec ción de una es ta tua co mo la de Khe fren
del Mu seo de El Cai ro es su fi cien te pa ra mos trar que los es cul‐ 
to res sa bían ma ne jar las pie dras más du ras. Es ta téc ni ca in du jo
a al gu nos au to res a pen sar que los egip cios del Im pe rio An ti‐ 
guo no só lo co no cían el hie rro, sino tam bién el ace ro. Por el
con tra rio, otros han es ti ma do que los ar te sanos sa bían en du re‐ 
cer el co bre por me dio de pro ce di mien tos per di dos en la ac tua‐ 
li dad. To das es tas afir ma cio nes son fan tás ti cas: se ha pro ba do
re cien te men te que los es cul to res no uti li za ban nin gún uten si lio
me tá li co pa ra ta llar las pie dras du ras. Se ser vían úni ca men te de
cin ce les de pie dra. Los cin ce les de co bre só lo se uti li za ban pa ra
la es cul tu ra de ma de ra, de mar fil y de pie dras blan das co mo el
es quis to y la ca li za.

Los obre ros me ta lúr gi cos sa bían va ciar y sol dar el me tal, así
co mo cin ce lar lo, gra bar lo, for jar lo y re ma char lo. Los car pin te‐ 
ros po dían cons truir lan chas y bar cos de al tu ra, con ayu da de
es pi go nes, mor te ros y co las de mi lano, sin ser vir se prác ti ca‐ 
men te de cla vos. Fi nal men te, los al fa re ros su pie ron con ser var y
per fec cio nar la téc ni ca de fa bri ca ción de la pas ta es mal ta da co‐ 
no ci da con el nom bre, po co apro pia do, de «ma yó li ca egip cia».
Una cá ma ra sub te rrá nea de la pi rá mi de es ca lo na da de Dje ser
es ta ba to tal men te re cu bier ta de pla cas es mal ta das azu les de un
efec to pro di gio so.

Así, pues, en tre la III y V Di n as tías, Egip to al can za un al to
gra do de ci vi li za ción. Es di fí cil por me no ri zar lo por es cri to.
Una vi si ta a los gran des mu seos eu ro peos o ame ri ca nos o al
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mu seo de El Cai ro mues tra me jor la gran de za y no ble za de es ta
ci vi li za ción.
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9. El fin del Im pe rio An ti guo y el
Pri mer Pe río do In ter me dio

Cuan do los fa rao nes de la VI Di n as tía su ce den a los de la V,
el Im pe rio An ti guo es tá en su apo geo. Na da de ja pre ver que po‐ 
dría hun dir se. Cua tro rei na dos bas ta rán, no obs tan te, pa ra que
Egip to pa se de un ré gi men es ta ble y fuer te a un es ta do de anar‐ 
quía to tal. Los mis mos egip cios han sen ti do que el ad ve ni mien‐ 
to de la VI Di n as tía mar ca ba un «gi ro en la his to ria». El Pa pi ro
de Tu rín, en efec to, al lle gar al rei na do de Unas, úl ti mo rey de
la V Di n as tía, se de tie ne pa ra dar cuen ta de to dos los rei na dos,
des de Me nes has ta Unas, co mo si una épo ca se aca ba ra con la
des apa ri ción de es te úl ti mo.

I.  LA VI DI N AS TÍA

No obs tan te, co mo su ce de a me nu do, no hay un lí mi te cla ro
en tre el rei na do de Unas y el de Te ti, pri mer rey de la VI Di n as‐ 
tía. Los mis mos fun cio na rios pa san del ser vi cio de Unas al de
Te ti, prin ci pal men te el cé le bre Ka gem ni. Una de las es po sas de
Te ti, Iput, ma dre del fu tu ro Pe pi  I, era pro ba ble men te hi ja de
Unas. Ha bría, pues, un nue vo cam bio de di n as tía de bi do al he‐ 
cho de que, al no te ner Unas he re de ro va rón en lí nea di rec ta, el
de re cho al trono era trans mi ti do por la hi ja ma yor a su ma ri do,
se ha lle o no és te em pa ren ta do con su an te ce sor.

La VI Di n as tía com pren de seis, aca so sie te, rei na dos muy de‐ 
si gua les en du ra ción e im por tan cia. Per ma ne ce en el po der po‐ 
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co más de si glo y me dio, apro xi ma da men te des de el 2350 al
2200 a.  C., pe ro só lo el rei na do de Pe pi  II ocu pa ca si los dos
ter cios de es te pe río do:

1. Te ti (Sehe tep tauy).
2. Use rka re‘.
3. Pe pi I.
4. Me ren re‘ I.
5. Pe pi II.
6. Me ren re‘ II (An tye ms af).
7. Ni to cris.

Te ti rei nó du ran te unos do ce años. Se gún Ma ne tón, ha bría
si do ase si na do por su es col ta, pe ro en rea li dad se po seen muy
po cos da tos so bre él. Su nom bre se ha en contra do so bre va sos
en Bi blos y es po si ble que en via ra una ex pe di ción mi li tar a Nu‐ 
bia. Es sin to má ti co el que uno de los es ca sos do cu men tos con‐ 
tem po rá neos que han lle ga do has ta no so tros sea un de cre to
que con ce de la exen ción de im pues tos a las pro pie da des del
tem plo de Abi dos. Es ta cos tum bre de ha cer con ce sio nes en
per jui cio del te so ro real es la que va mi nan do po co a po co el
po de río del Im pe rio An ti guo.

Use rka re‘ tu vo un rei na do muy efí me ro. Só lo se le co no ce
por las lis tas rea les; los mo nu men tos con tem po rá neos no pa re‐ 
cen ha ber con ser va do su re cuer do. Se ha pen sa do que qui zá se
li mi tó a ayu dar a la rei na Iput a ejer cer la re gen cia al ini ciar se el
rei na do de Pe pi I, que aún era muy jo ven a la muer te de Te ti.

Pe pi I rei nó por lo me nos cua ren ta años, aca so cua ren ta y
nue ve. Si guien do la po lí ti ca de las pre ce den tes di n as tías, en vió
ex pe di cio nes a Asia y a Nu bia. Ce le bró una fies ta Sed. El he cho
es en cial de su rei na do, por sus con se cuen cias, es su ca sa mien to
con las dos hi jas de un no ble pro vin ciano, Khui, que se rán las
ma dres de los dos fa rao nes si guien tes. Es ta unión es un in di cio
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de la im por tan cia que las fa mi lias pro vin cia nas es tán al can zan‐ 
do en de tri men to de una mo nar quía que co mien za a de bi li tar‐ 
se. Pe pi I hi zo cons truir su pi rá mi de al go más al sur que la de
Ise si. El nom bre de es te mo nu men to, Men-ne fer es el que se
cree que dio ori gen al nom bre he le ni za do, Men fis, de la ca pi tal
egip cia.

Me ren re‘, hi jo ma yor de Pe pi, rei nó po co tiem po; es po si ble
que es tu vie ra aso cia do al trono co mo co rre gen te du ran te unos
nue ve años y rei na ra só lo unos cin co. Pa re ce que, qui zá por in‐ 
flu jo de su ma dre, o por se guir la po lí ti ca pa ter na, o por sim ple
ne ce si dad, fa vo re ció a la no ble za pro vin cial; de bi do a ello ins‐ 
ta ló a Ibi, hi jo de un tío ma terno, co mo go ber na dor del do cea‐ 
vo no mo del Al to Egip to. Es el co mien zo de una lí nea de gran‐ 
des se ño res feu da les cu yas tum bas, ex ca va das en el acan ti la do
de Deir-el-Ge brawi, su mi nis tran nu me ro sos da tos pa ra la his‐ 
to ria de fi nes del Im pe rio An ti guo.

Pe pi II, hi jo de Pe pi I, su ce dió a su her ma no y pri mo, pues to
que Me ren re‘ era hi jo de la her ma na de su ma dre. Tu vo el rei‐ 
na do más lar go de la his to ria egip cia y sin du da de la his to ria
uni ver sal. En efec to, se gún Ma ne tón, só lo ten dría seis años a la
muer te de Me ren re‘ y ha bría muer to cen te na rio des pués de rei‐ 
nar no ven ta y cua tro años. La fe cha más an ti gua con fir ma da
por un do cu men to es la del año 65; no se pue de, por tan to,
com pro bar di rec ta men te la aser ción de Ma ne tón. Sin em bar go,
es in du da ble que tu vo un rei na do muy pro lon ga do: ce le bró dos
fies tas Sed, y se gún el Pa pi ro de Tu rín ha bría rei na do por lo
me nos no ven ta años, y qui zá más; su úl ti ma ci ta se des co no ce.
Du ran te su mi no ría, la re gen cia fue ejer ci da por Me r y reânkhe‐ 
nes, ma dre del rey, y por el her ma no de es ta úl ti ma, Djau, no‐ 
mar ca de Ti nis, que pos te rior men te que dó co mo vi sir. Du ran te
su lar ga exis ten cia Pe pi II ca só por lo me nos con cua tro rei nas,
pe ro pa re ce que so bre vi vió a la ma yor par te de sus hi jos.
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Por la lis ta de Abi dos sa be mos que el su ce sor de Pe pi II fue
Me ren re‘ II-An tye ms af. Se gún el Pa pi ro de Tu rín, só lo rei nó un
año. Es un he cho cier to que con la des apa ri ción de Pe pi II co‐ 
mien za un pe río do muy os cu ro. Es ta mos ya en el con fu so pe‐ 
río do lla ma do por los his to ria do res el «Pri mer Pe río do In ter‐ 
me dio», aun que las fuen tes es cri tas, con cre ta men te el Pa pi ro
de Tu rín, enu me ran to da vía dos rei na dos de la VI Di n as tía; el
úl ti mo fue el de la rei na Ni to cris. Nin gún do cu men to ha con fir‐ 
ma do la exis ten cia de es ta rei na que Ma ne tón ca li fi ca de «la
más no ble y be lla de las mu je res». He ró do to, por su par te, afir‐ 
ma que se sui ci dó des pués de ven gar se del ase sino de su her‐ 
ma no Me ren re‘ II, pe ro no se sa be dón de ob tu vo He ró do to es ta
in for ma ción. Sin em bar go, un he cho que pa re ce se gu ro en ca ja
de ma ne ra fas ci nan te con el re la to de He ró do to: los de sór de‐ 
nes, di nás ti cos o de otra cla se, co men za ron in me dia ta men te
des pués de la muer te de Pe pi II.

a)  Evo lu ción po lí ti ca de Egip to ba jo la VI Di n as tía

La VI Di n as tía pro du ce gran des cam bios en la or ga ni za ción
del es ta do. Des de la III a la V Di n as tía, la cen tra li za ción del po‐ 
der no ha bía ce sa do de au men tar; con la VI Di n as tía el pro ce so
es in ver so: el po der se des cen tra li za len ta men te has ta caer en la
anar quía.

Es te fe nó meno se ex pli ca fá cil men te. Por una par te, la for tu‐ 
na real dis mi nu ye pro gre si va men te por to das las do na cio nes a
los tem plos y a los par ti cu la res. A de cir ver dad, la prác ti ca de
las do na cio nes, co men za da en la IV Di n as tía, es ta ba ya muy ex‐ 
ten di da ba jo la V Di n as tía, pe ro en la VI Di n as tía se acen túa, de
mo do que el rey ya no es la úni ca po ten cia de Egip to. A su la do
ad quie ren im por tan cia los gran des tem plos y, so bre to do, las
fa mi lias pro vin cia nas.
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Por otra par te, la no ble za pro vin cia na ha si do sin du da la
prin ci pal be ne fi cia ria de es ta ge ne ro si dad del rey. Es to se ex pli‐ 
ca a su vez tan to por la ne ce si dad, pa ra ase gu rar la bue na ad mi‐ 
nis tra ción del país, de te ner en ca da pro vin cia un re pre sen tan te
real pro vis to de am plios po de res, co mo, en se gun do lu gar y en
ra zón de las pro fun das creen cias re li gio sas de los egip cios, por
la ten den cia de ca da fun cio na rio a pe dir y ob te ner la trans mi‐ 
sión de su car go a su hi jo ma yor, el cual de be pro veer al cul to
fu ne ra rio del pa dre. La he ren cia del car go no pre sen ta más que
pe que ños in con ve nien tes pa ra los pues tos subal ter nos, pe ro no
es lo mis mo pa ra el je fe de pro vin cia. En efec to, és te po seía, co‐ 
mo re pre sen tan te del rey, ca si to dos los po de res: dis po nía de
las tro pas de la pro vin cia, di ri gía las obras pú bli cas, te nía la res‐ 
pon sa bi li dad de los gra ne ros rea les, ejer cía el po der ju di cial y,
en fin, es ta ba más o me nos obli ga do a con tro lar los tem plos de
su no mo y los bienes de és tos. El úni co me dio pa ra el rey de li‐ 
mi tar ta les po de res hu bie ra si do cam biar pe rió di ca men te a los
no mar cas de pues to. En es te sen ti do pa re ce que hu bo un in ten‐ 
to por par te de Me ren re‘, pe ro no fue con ti nua do. Al de jar per‐ 
ma nen te men te a los go ber na do res al fren te de un no mo y, ade‐ 
más, al trans fe rir el car go al hi jo ma yor, los re yes de la VI Di n‐ 
as tía han si do los ar tí fi ces de la caí da del Im pe rio An ti guo.

La evo lu ción que aca ba mos de des cri bir fue pro gre si va. Se
ace le ró ba jo el lar go rei na do de Pe pi II. Pe se a su de bi li ta mien‐ 
to, el po der real es to da vía lo bas tan te po de ro so, has ta el año
2260 apro xi ma da men te, pa ra man te ner la uni dad del país. Te ti,
co mo Pe pi  I, es tán aún en tre los gran des fa rao nes de Egip to;
han de ja do nu me ro sos tem plos y mo nu men tos, de mo do que la
obra de la VI  Di n as tía no es en ab so lu to des pre cia ble. Pa re ce
in clu so que en sus co mien zos el pa pel de sem pe ña do por la no‐ 
ble za pro vin cia na fue be ne fi cio so: el no mar ca de Ti nis, Djau,
tío de Pe pi II, con tri bu yó a la es ta bi li dad del país du ran te la mi‐ 
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no ría del rey, y los go ber na do res de Ele fanti na tu vie ron un pa‐ 
pel pre pon de ran te en la po lí ti ca ex te rior de Egip to.

La ex pan sión egip cia en Nu bia y en Asia es sin du da el acon‐ 
te ci mien to ca rac te rís ti co de la di n as tía. Por pri me ra vez los
egip cios pe ne tra ron por la fuer za en los te rri to rios li mí tro fes.
Fi nal men te, es ta ble cie ron con tac tos co mer cia les di rec tos o in‐ 
di rec tos con Asia, Ara bia (Punt), el Áfri ca le ja na y qui zá con la
mis ma Cre ta. To da una se rie de tex tos nos in for man so bre es ta
ex pan sión egip cia. Los más im por tan tes son los re la tos au to‐ 
bió gra fos que abar can los rei na dos de Pe pi I, Me ren re‘ y Pe pi II.
De be mos los más an ti guos a Uni, que vi vió ba jo Te ti, Pe pi  I y
Me ren re‘ y cu yo re la to, gra ba do so bre su mas ta ba en Abi dos, se
con ser va hoy en el mu seo de El Cai ro, a Hi rkhuf, co no ci do por
una ins crip ción de su tum ba en Asuán, que vi vió du ran te el rei‐ 
na do de Me ren re‘ y Pe pi II, a Pe pi nakht, por úl ti mo, con tem po‐ 
rá neo de Pe pi II, cu yo re la to se ha en contra do igual men te en su
tum ba de Asuán.

El re la to de Uni tie ne la su fi cien te ex ten sión pa ra pro por cio‐ 
nar da tos im por tan tes so bre la ad mi nis tra ción real en tiem pos
de la VI Di n as tía. Pe que ño fun cio na rio de Te ti, se con vir tió en
un gran per so na je del Es ta do por gra cia de Pe pi. Por ra zo nes
que no ex pli ca, Uni tu vo que juz gar una cons pi ra ción en el ha‐ 
rén real; fue és te el co mien zo de su as cen so so cial. Pe pi I le hi zo
su en via do es pe cial en el ejérci to que par ti ci pó en una cam pa ña
en Asia, sin du da en Pa les ti na me ri dio nal. El ejérci to com pren‐ 
día, jun to a los con tin gen tes egip cios re clu ta dos por los no mos,
ele men tos alis ta dos en Nu bia y Li bia. El pa pel de Uni pa re ce
ha ber si do el de ase gu rar las bue nas re la cio nes en tre los di fe‐ 
ren tes je fes de los con tin gen tes, y el de vi gi lar que el ejérci to no
co me tie se exac cio nes: «Na die arre ba tó ni una san da lia al via je‐ 
ro, na die ro bó ni un pan en ciu dad al gu na». Al re gre so de la ex‐ 
pe di ción a Asia, ex pe di ción que es más una in cur sión que una
con quis ta, pues to que los egip cios vol vie ron a su país des pués
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de ha ber des trui do al gu nas pla zas fuer tes, «cor ta das las hi gue‐ 
ras y las vi ñas», Uni par ti ci pó en otras cin co ex pe di cio nes de
es te gé ne ro. Se ad mi te ge ne ral men te que es tas in cur sio nes lle‐ 
ga ron has ta el Mon te Car me lo en Pa les ti na.

Des pués de ha ber ser vi do a Pe pi I, Uni con ti núa su ca rre ra
ba jo Me ren re‘, que le nom bra «go ber na dor del sur», des de la
pri me ra ca ta ra ta has ta el Fayum. Qui zá es pre ci so ver en es te
nom bra mien to un in ten to del go bierno cen tral de con tro lar a
los je fes de los no mos que ca da día ad qui rían más in de pen den‐ 
cia. En efec to, Uni con tro la las «ta sas des ti na das a la cor te», lo
que su po ne que el rey no per ci bía más que una par te de los re‐ 
cur sos pe ro per mi tía a su re pre sen tan te vi gi lar lo que pa sa ba en
el no mo. Uni es ta ba ade más en car ga do de or ga ni zar las ex pe di‐ 
cio nes en via das a las can te ras pa ra trans por tar las pie dras ne‐ 
ce sa rias pa ra las cons truc cio nes rea les, pi rá mi des y tem plos di‐ 
vi nos o fu ne ra rios. En ca li dad de tal va a Asuán y trae de allí los
blo ques de gra ni to ne ce sa rios pa ra el sar có fa go de Me ren re‘, e
in clu so va al de sier to orien tal, a Ha tnub, pa ra bus car ala bas tro.
En el cur so de es tos tra ba jos de bió pre pa rar cin co ex pe di cio nes
a tra vés de los rá pi dos de la pri me ra ca ta ra ta, pre pa ra ción des‐ 
ti na da a fa ci li tar las re la cio nes con el sur, en don de Uni se pro‐ 
cu ra la ma de ra pa ra los ta lle res rea les.

Hi rkhuf, prín ci pe de Ele fanti na, per te ne ce a la ge ne ra ción
que su ce dió a la de Uni. La ma yor par te de su ca rre ra trans cu‐ 
rre ba jo Pe pi II. Fue uno de los agen tes de la po lí ti ca ex te rior de
la VI Di n as tía en el sur. Ya en tiem po de su pa dre ha bía par ti ci‐ 
pa do en una ex pe di ción de sie te me ses al sur de la se gun da ca‐ 
ta ra ta. So lo, vuel ve a se guir las ru tas del de sier to pa ra una ex‐ 
plo ra ción, de ocho me ses es ta vez, siem pre al sur de la se gun da
ca ta ra ta. En el cur so de una ter ce ra y una cuar ta ex pe di ción pe‐ 
ne tra pro fun da men te en el de sier to su roes te, vuel ve por el Ni‐ 
lo, car ga do de in cien so, ébano, pie les de pan te ra, mar fil y, por
úl ti mo, trae con si go un enano, sin du da un pig meo, lo que lle nó
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de ale g ría al aún muy jo ven rey. Es ta pe ne tra ción egip cia en
Áfri ca, al fi nal del rei na do de Me ren re‘ y al co mien zo del rei na‐ 
do de Pe pi II, es to da vía pa cí fi ca. Hi rkhuf, qui zá me dio nu bio a
su vez, ha bla la len gua de los je fes del país que ex plo ra.

Con las ex pe di cio nes de Pe pi nakht, que vi vió tam bién ba jo
Pe pi II pe ro más avan za do el rei na do, la at mós fe ra po lí ti ca pa‐ 
re ce ha ber cam bia do en Áfri ca: des de su pri me ra ex pe di ción,
Pe pi nakht hi zo la gue rra y ex ter mi nó a las po bla cio nes de la
ba ja Nu bia, se gún pa re ce; en la se gun da, re gre só con rehe nes,
je fes, hi jos de je fes y re ba ños. La si tua ción no es ta ba me nos agi‐ 
ta da en el sur que en el es te, don de Pe pi nakht, al re gre sar del
sur, que dó en car ga do de di ri gir una in cur sión pu ni ti va contra
los be dui nos, de los que des tru yó una o va rias ban das.

Pe ro la si tua ción no pa re ce me jo rar y, al fi nal del rei na do,
Se bni, un cuar to fun cio na rio de Asuán y go ber na dor del sur
co mo Uni, mar cha ha cia el sur pa ra bus car el cuer po de su pa‐ 
dre muer to en la al ta Nu bia en el cur so de una ex pe di ción an te‐ 
rior. Lo gra traer el cuer po y pa ci fi car el país, y re ci be en re‐ 
com pen sa, jun to a re ga los en es pe cie, 30 «aru res» de tie rras, al‐ 
re de dor de ocho hec tá reas, dis tri bui das por el sur y el nor te del
país. Así es co mo las pro pie da des pri va das se es ta ble cen y am‐ 
plían. Lo que les ocu rre a los no bles de Asuán se pro du ce tam‐ 
bién en otros lu ga res de Egip to: Ibi, nom bra do go ber na dor del
No mo de la Ga ce la, pu do es ta ble cer se, gra cias a los bienes que
re ci bió, su ser vi cio fu ne ra rio, al que es ta ban asig na das las ren‐ 
tas de on ce pue blos y lu ga res.

b)  Con clu sio nes so bre los rei na dos de la VI Di n as tía

El nú me ro mis mo de las ins crip cio nes au to bio grá fi cas en‐ 
contra das que da tan de la VI Di n as tía mues tra has ta qué pun to
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ha evo lu cio na do la si tua ción po lí ti ca en Egip to du ran te su rei‐ 
na do.

Mien tras que ba jo la IV y V Di n as tías to do es tá con cen tra do
al re de dor de la per so na del rey (in clu yen do la vi da de ul tra‐ 
tum ba, pues los úni cos ce men te rios im por tan tes son los que
ro dean la pi rá mi de real, la cual se ocu pa de las ofren das fu ne ra‐ 
rias) ba jo la VI Di n as tía se asis te a un cam bio de la si tua ción y
las pro vin cias ad quie ren tan ta im por tan cia co mo la ca pi tal. Los
tí tu los de la ad mi nis tra ción cen tral se mul ti pli can de una for ma
in quie tan te: así hu bo, se gún pa re ce, va rios vi si res al mis mo
tiem po. Exis te, pues, una de bi li ta ción in du da ble del po der cen‐ 
tral, pe ro lo más gra ve pa ra es te úl ti mo es el he cho de que, ca da
vez más, los fun cio na rios en ac ti vo ob tie nen del rey la trans fe‐ 
ren cia de su car go a sus hi jos. De es te mo do, los prín ci pes je fes
de los no mos lle gan a ser in de pen dien tes: lo que en un prin ci‐ 
pio era una gra cia real se con vier te en un de re cho. Cuan do sur‐ 
gió una cri sis di nás ti ca a la muer te de Pe pi II, por ra zo nes que
des co no ce mos, la ad mi nis tra ción cen tra li za da de Men fis se
hun dió, se gún pa re ce, ba jo el gol pe de una re vo lu ción so cial.
Es to es lo que se ha con ve ni do en lla mar el «Pri mer Pe río do In‐ 
ter me dio».

II.  EL PRI MER PE RÍO DO IN TER ME DIO

Es te pe río do, que se pa ra al Im pe rio An ti guo del Me dio, es
sin du da el más som brío y el más con fu so de la his to ria de
Egip to. Abar ca a lo su mo del 2200 al 2040 a. C., y com pren de
des de la VII Di n as tía a la X y par te de la XI. Pa ra co mo di dad de
la ex po si ción, se pue den dis tin guir aquí tres épo cas di fe ren tes;
la pri me ra se pue de de fi nir co mo una épo ca de rá pi da des com‐ 
po si ción de lo que sub sis te del Im pe rio An ti guo, y es tá acom‐ 
pa ña da de re vo lu cio nes so cia les e in va sio nes ex tran je ras. Abar‐ 
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ca las VII y VI II Di n as tías, cu ya ca pi tal per ma ne ce en Men fis, y
su du ra ción to tal no ex ce de de unos cua ren ta años.

Du ran te la se gun da épo ca los prín ci pes de He ra cleó po lis lo‐ 
gran, al me nos par cial men te, apo de rar se del po der. Exis te un
cor to pe río do de cal ma du ran te la IX Di n as tía, pe ro las lu chas
in tes ti nas rea pa re cen a par tir de la X. Co mo una par te del país
es tá ocu pa da por ex tran je ros, los no mos que per ma ne cen in de‐ 
pen dien tes lu chan en tre sí: unos re co no cen la au to ri dad de Te‐ 
bas y otros la de He ra cleó po lis.

La ter ce ra y úl ti ma épo ca, que cier tos au to res unen al Im pe‐ 
rio Me dio, ve el triun fo de los prín ci pes de Te bas y el es ta ble ci‐ 
mien to de una nue va di n as tía, la XI, que des pués de ha ber rei‐ 
na do so bre la mi tad sur de Egip to go bier na to do el país, con‐ 
ser van do co mo ca pi tal el cen tro de la pro vin cia de ori gen de la
di n as tía.

a)  Las VII y VI II Di n as tías y la re vo lu ción so cial

Es és ta la épo ca más os cu ra de to do el Pri mer Pe río do In ter‐ 
me dio, y los es pe cia lis tas aún no han lle ga do a po ner se de
acuer do so bre el de sa rro llo de los acon te ci mien tos y su du ra‐ 
ción. Has ta ha ce po co se le atri buían cua ren ta o cin cuen ta años;
re cien te men te se ha pro pues to re du cir la a vein tiún años (W. C.
Ha yes). Es es en cial men te un pe río do de anar quía di nás ti ca.

La VII Di n as tía, que su ce dió a la VI, aún cuen ta, se gún pa re‐ 
ce, con al gu nos re yes em pa ren ta dos con la di n as tía pre ce den te,
co mo Ne fe rka re‘  II, cu yo nom bre se en cuen tra en una es te la
des cu bier ta cer ca de las tum bas de las rei nas de la VI Di n as tía;
pa re ce que fue hi jo de la cuar ta y úl ti ma es po sa de Pe pi II, Pe‐ 
piânkhe nes. La his to ria de es ta di n as tía es tan con fu sa que Ma‐ 
ne tón le atri bu ye 70 re yes que ha brían rei na do… se ten ta días.
Se ha con si de ra do fal sa du ran te mu cho tiem po; se gún los úl ti‐ 
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mos es tu dios (W. C. Ha yes) cons tó cuan do me nos de nue ve re‐ 
yes, pe ro no per ma ne ció en el po der más que ocho años, es de‐ 
cir, por tér mino me dio una de ce na de me ses por so be rano.

Sin du da du ran te es ta épo ca es cuan do se pro du je ron unos
de sór de nes con ca rác ter re vo lu cio na rio que pu sie ron en te la de
jui cio, se gún pa re ce, el prin ci pio mis mo de la mo nar quía. Des‐ 
gra cia da men te es tos acon te ci mien tos só lo se co no cen por un
úni co tex to y, en bue na crí ti ca his tó ri ca, es ta ría jus ti fi ca do no
te ner lo en cuen ta si los he chos que na rra no fuesen de una im‐ 
por tan cia ca pi tal pa ra la his to ria del Pri mer Pe río do In ter me‐ 
dio.

Es te tex to, co no ci do por un pa pi ro con ser va do en Lei den,
con ser va el tí tu lo que le ha da do su pri mer edi tor (A. H. Gar di‐ 
ner): Ad mo ni tions of an Eg yp tian Sage (Amo nes ta cio nes de un sa bio

egip cio). Es una co pia tar día (XIX Di n as tía), en bas tan te mal es‐ 
ta do, de un ori gi nal más an ti guo. Co mo mu chos tex tos egip‐ 
cios, no pa re ce se guir un or den ló gi co en la ex po si ción de los
acon te ci mien tos que des cri be. No obs tan te, las in for ma cio nes
que pro por cio na pue den cla si fi car se en con cer nien tes, por una
par te, a los acon te ci mien tos ex te rio res, y por otra a la si tua ción
in te rior; es tas úl ti mas son mu cho más nu me ro sas.

Los da tos que se re fie ren a los acon te ci mien tos ex te rio res
son va gos, aun que per mi ten dar se cuen ta de que tri bus nó ma‐ 
das ex tran je ras, asiá ti cas, se in fil tra ron en Egip to y ocu pa ron
por la fuer za el Del ta. Ade más se de bió aban do nar la po lí ti ca de
ex pan sión egip cia en Asia, y sin du da en Áfri ca, inau gu ra da por
la VI  Di n as tía: «Ac tual men te no se na ve ga ha cia Bi blos, ¿qué
ha re mos pa ra reem pla zar los ce dros pa ra nues tros muer tos? El
oro fal ta». El po der cen tral no pa re ce, pues, es tar en con di cio‐ 
nes de en viar al ex tran je ro más que las ex pe di cio nes in dis pen‐ 
sa bles pa ra la pros pe ri dad del país.
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Es ta rup tu ra de re la cio nes eco nó mi cas con el ex tran je ro se
ex pli ca por las re vuel tas in te rio res que las Amo nes ta cio nes des‐ 
cri ben pro li ja men te. Es tas re vuel tas se ma ni fies tan, so bre to do,
por un de sor den so cial. «El por te ro di ce: sal ga mos y sa quee‐ 
mos… los po bres se han con ver ti do en pro pie ta rios de gran des
co sas… Aquel que no po día ni ha cer se un par de san da lias po‐ 
see aho ra gran des ri que zas… To da ciu dad di ce: su pri ma mos a
los po de ro sos de en tre no so tros… Puer tas, co lum nas y mu ros
es tán en lla mas… El oro y el la pis lá zu li, la pla ta y la tur que sa, la
cor na li na y el bron ce ador nan el cue llo de los ser vi do res, mien‐ 
tras que los due ños de la ca sa (di cen): Ay, si tu vié se mos al go que
co mer».

Las Amo nes ta cio nes in sis ten mu cho en es te cam bio so cial, pe‐ 
ro el tex to es me nos ex plí ci to en cuan to a las cau sas de la re vo‐ 
lu ción. Es un he cho que des cri be la de sor ga ni za ción del sis te‐ 
ma ad mi nis tra ti vo («la sa la del jui cio, sus ar chi vos han si do ro‐ 
ba dos, las ofi ci nas pú bli cas vio la das y las lis tas de em pa dro na‐ 
mien to des tro za das… los fun cio na rios ase si na dos y sus do cu‐ 
men tos ro ba dos»), pe ro las no ti cias da das so bre el as pec to po lí‐ 
ti co de los acon te ci mien tos son am bi guas. Por un la do po dría
pa re cer que el mis mo fa ra ón ha bía to ma do par te («El rey fue
arre ba ta do por el po pu la cho… un pu ña do de hom bres sin ley
lo gró des po jar al país de la rea le za… La re si den cia real fue de‐ 
rri ba da en un ins tan te»), pe ro en otros pa sa jes el rey pa re ce se‐ 
guir to da vía en su lu gar, pues el au tor le cri ti ca: «La jus ti cia es‐ 
tá con ti go, pe ro lo que tú pro pa gas a tra vés del país, con el cla‐ 
mor de la re vuel ta, es la con fu sión», y fi nal men te le re quie re:
«or de na, pues, que se te rin dan cuen tas».

Pa ra ex pli car es ta contra dic ción, la des crip ción de la des‐ 
truc ción de la mo nar quía por una par te, y por otra la re pre sen‐ 
ta ción del fa ra ón to da vía en el po der, se ha su pues to que el rey
le gí ti mo ha bría si do de pues to y des pués reem pla za do por un
rey re for ma dor, idea lis ta, que ha bría in ten ta do en vano res tau‐ 
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rar el or den por su man s e dum bre ( J.  Spie gel, 1960). El tex to,
des pués de ha ber des cri to la caí da de la rea le za, mos tra ría la
anar quía re sul tan te del go bierno de un fa ra ón de bue na vo lun‐ 
tad pe ro dé bil. Es ta su ges ti va ex pli ca ción só lo se ba sa, des gra‐ 
cia da men te, en una fuen te úni ca y de in ter pre ta ción di fí cil.
Spie gel su po ne que el rey des tro na do es Me ren re‘ II y el rey dé‐ 
bil que le su ce de un fa ra ón de la VI II Di n as tía; la VII Di n as tía
se ría en ton ces fal sa o co rres pon de ría a la épo ca en la que el po‐ 
der es ta ba en ma nos de una oli gar quía; épo ca que se li mi ta ría a
cu brir el pe río do, sin du da muy cor to, de con fu sión y anar quía
que ha bría se gui do a la caí da del rey y que des cri ben las Amo‐ 

nes ta cio nes. He mos vis to que es pro ba ble que, aun que agi ta do, el
rei na do de la VII Di n as tía ha ya exis ti do real men te.

El tex to de las Amo nes ta cio nes ha si do en contra do en Sa q qa‐ 
rah y pa re ce que es de ori gen men fi ta; por ello se cree ge ne ral‐ 
men te que los acon te ci mien tos que re la ta que da ron li mi ta dos a
la ca pi tal y sus al re de do res. La rea le za, mal que bien, lo gró
man te ner se y la VI II Di n as tía, que su ce dió a la VII, per ma ne ció
en Men fis, aun que a ve ces se ha creí do que es ta ba ins ta la da en
Cop tos (K. Se the). Una pi rá mi de de un rey de es ta di n as tía se
en contró cer ca de la de Pe pi II. La de bi li dad cre cien te de la mo‐ 
nar quía men fi ta se acu sa en una se rie de de cre tos rea les que se
han en contra do gra ba dos so bre las pa re des del tem plo de Cop‐ 
tos. Es tos de cre tos, da dos por los úl ti mos re yes de la di n as tía,
tien den cla ra men te a ase gu rar la alian za de un tal She may y de
su hi jo Idi, que fue ron su ce si va men te no mar cas de Cop tos, go‐ 
ber na do res del Al to Egip to y vi si res. Es to es una prue ba de que,
des de la VII a la VI II Di n as tía, se ha con clui do la evo lu ción que
ha trans for ma do el car go de no mar ca, de una fun ción real re‐ 
vo ca ble, en un se ño río ca si feu dal trans mi ti do de pa dres a hi jos.
Bus can do la alian za de ta les prín ci pes, el rey re co no ce el es ta do
de he cho. La mo nar quía del Im pe rio An ti guo ha pe re ci do y
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Egip to ha vuel to a lo que ha bía si do an tes de la uni fi ca ción del
país por los fa rao nes ti ni tas.

b)  La IX Di n as tía he ra cleo po li ta na (2160 a 2130

apro xi ma da men te)

Co mo las es ca sas fuen tes per mi ten en tre ver, el po der de los
úl ti mos re yes de la VI II di n as tía era ca da vez más li mi ta do: el
Del ta, ocu pa do por ex tran je ros, es ca pa a su con trol; en el sur, el
no mo ti ni ta con la ciu dad de Abi dos, im por tan te por su pa pel
re li gio so, lo mis mo que el no mo de Ele fanti na, lla ve de Nu bia,
son in de pen dien tes, aun que re co no cen la au to ri dad real. Al fa‐ 
ra ón no le que da más que una au to ri dad pre ca ria so bre la re‐ 
gión men fi ta, y la fi de li dad, pa ga da a al to pre cio, del no mo de
Cop tos.

Es ta apa rien cia de po der va a ser arran ca da a De med jib
Tauy, úl ti mo rey de la di n as tía, por la re be lión del prín ci pe de
He ra cleó po lis. En efec to, és te ocu pa ba una po si ción cla ve: su
ca pi tal Nen ne sut (ac tual men te Ah nas-el-Me di neh) es ta ba si‐ 
tua da en el cen tro de una de las pro vin cias más ri cas del Me dio
Egip to, a la al tu ra del Fayum, don de es ta ba en si tua ción de cor‐ 
tar las re la cio nes en tre el rey en Men fis y su alia do me ri dio nal,
el prín ci pe de Cop tos. Ha cia el 2160, Me ri bre‘-Khe ti se su ble vó
abier ta men te y asu mió los tí tu los rea les com ple tos de rey del
Al to y Ba jo Egip to. Es és te el Khe ti I de los his to ria do res mo‐ 
der nos, el Ac toes de los es cri to res grie gos.

La ca pi tal del fa ra ón que inau gu ró la nue va di n as tía, la He ra‐ 
cleó po lis de la épo ca grie ga, es ya un cen tro im por tan te en el
pe río do pre di nás ti co. La Pie dra de Pa ler mo la aso cia a la rea le‐ 
za, en ra zón de su pro pio nom bre, Nen ne sut, que quie re de cir
en efec to «el ni ño real». Los egip cios ado ra ban allí a un dios-
cor de ro, He ri-she fit (gr. Har safes; li te ral men te «el que es tá so‐ 
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bre su la go»), cu yo cul to es tá com pro ba do des de la épo ca ti ni ta.
El mo nar ca dis fru ta ba, pues, de un pres ti gio re li gio so y po lí ti co
uni do a la ca pi tal. Tam bién des de el pun to de vis ta es tra té gi co,
la po si ción de Nen ne sut es ex ce len te: a la sali da del Fayum po‐ 
seía un te rri to rio ag rí co la de los más ri cos, aun que pr óxi ma a
Men fis es tá pro te gi da de los asiá ti cos del Del ta por la dis tan cia,
y, fi nal men te, es tá bas tan te ale ja da del sur pa ra no te mer, al
me nos ha cia el 2160, a los no mar cas be li co sos de Te bas y de
Ele fanti na.

La his to ria de la IX Di n as tía es mal co no ci da. Ha de ja do po‐ 
cos mo nu men tos y las fuen tes prin ci pa les si guen sien do Ma ne‐ 
tón y el Pa pi ro de Tu rín; pe ro só lo nos han lle ga do com ple tos
cin co nom bres de los 13 re yes que rei na ron en ton ces:

1. Me r y bre‘-Khe ti I.
2. … (nom bre per di do).
3. Ne fe rka re‘.
4. Ne bkau re‘-Khe ti II.
5. Se tut.
6. a 13. (Nom bres per di dos o in com ple tos).

Los nom bres co mo Ne fe rka re‘ y Ne bkau re‘ in di can que la
di n as tía se con si de ra li ga da a la tra di ción mo nár qui ca men fi ta.
A fin de cuen tas, si He ra cleó po lis es la re si den cia real, el cen tro
ad mi nis tra ti vo del reino pa re ce ha ber per ma ne ci do en Men fis.

El fun da dor de la di n as tía, Khe ti I, es el me jor co no ci do de
ella, aun que sa be mos muy po co de él. Ma ne tón afir ma que
«obró más cruel men te que sus pre de ce so res»; Eu se bio de Ce‐ 
sa rea pre ci sa que «se vol vió lo co y fue muer to por un co co dri‐ 
lo». Exis te una co sa cier ta: su po der apa re ce re co no ci do por to‐ 
do el Egip to li bre, des de Asuán has ta el nor te de Men fis. Las
fuen tes no nos per mi ten sa ber lo que pa só en el Del ta, don de
los asiá ti cos es ta ban ins ta la dos.
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La uni dad mo nár qui ca res ta ble ci da por Khe ti I pa re ce que
fue muy pron to o dis pu ta da o, al me nos, tur ba da por las que re‐ 
llas en tre los no mos. Los tex tos con tem po rá neos de la IX Di n‐ 
as tía ha blan de gue rras y de ca res tía des de el rei na do de Ne fe‐ 
rka re‘. La di n as tía ter mi na en la os cu ri dad más com ple ta; se
pien sa que per dió el po der a con se cuen cia de la re vo lu ción te‐ 
ba na.

c)  La X Di n as tía (2130-2040) y la lu cha contra Te bas (co mien zos

de la XI Di n as tía)

Con el ad ve ni mien to de la X Di n as tía es ta mos en un te rreno
un po co más fir me. Aun que nues tros co no ci mien tos es tén le jos
de ser sa tis fac to rios, al me nos se han con ser va do los nom bres
de los fa rao nes. Des de el fi nal de la IX Di n as tía, Te bas es tá or‐ 
ga ni za da ba jo la au to ri dad de prín ci pes que lle van el nom bre de
Antef o Intef y se ha con ver ti do en una de las pro vin cias más
po de ro sas del sur. Al prin ci pio los prín ci pes te ba nos re co no‐ 
cie ron la au to ri dad del fa ra ón he ra cleo po li tano, pe ro po co an‐ 
tes del 2130 se su ble va ron contra el po der cen tral y se ti tu la ron
Re yes del Al to y Ba jo Egip to, de for ma que du ran te bas tan te
tiem po la X Di n as tía he ra cleo po li ta na y la XI Di n as tía te ba na
van a rei nar si mul tá nea men te, una en el sur y otra en el nor te:
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X Di n as tía (2130-2040) XI Di n as tía (2133-2040)

Me r yt Ha thor, Seher tauy-Antef I, 2133-18

2130-20 Uahânkh-Antef II, 2117-68

Ne fe rka re‘ II, Nekh tneb tep ne fer-Antef III

Uahka re‘-Khe ti III, 2120-
2070

2068-60

Me rika re‘ 2070-2040 Seânkhib tauy-Men tuhotep,

X … al gu nos me ses 2060-2040

(la di n as tía con ti núa lue go

rei nan do so la)

(cro no lo gía se gún W. C. Ha yes y J. Van dier)

La to ma del po der por Seher tauy-Antef o por su pre de ce sor
in me dia to Men tuhotep, que cier tos au to res con si de ran co mo el
pri mer rey de la di n as tía ba jo el nom bre de Te py(a) Men‐ 
tuhotep I (W. C. Ha yes), con sa gra la apa ri ción en Egip to de una
fuer za com ple ta men te nue va, la de Te bas.

En efec to, ba jo el Im pe rio An ti guo Te bas no es ape nas más
que la reu nión de dos pe que ños pue blos en la ori lla de re cha del
Ni lo: uno se rá más tar de Lú xor, y el otro es aho ra Kár nak. La
ca pi tal de la re gión es en ton ces Ar mant o Er mant, la Her mon tis
de los grie gos, en egip cio Iun-Res yt, don de se le van ta el tem plo
prin ci pal del dios del no mo, Mon tu, que tam bién es, por otra
par te, el dios de la Te bas pri mi ti va. Só lo des pués del 2130 es
cuan do Amón, des ti na do a ser uno de los más gran des dio ses
egip cios, es re co no ci do en Te bas, de la que no lle ga rá a ser el
dios prin ci pal has ta la XII Di n as tía.

Du ran te la IX Di n as tía los prín ci pes de Te bas pu die ron ir
afir man do pro gre si va men te su po der. Des de la VI II Di n as tía, o
qui zá ya ba jo la VII, los prín ci pes, go ber na do res de las pro vin‐ 
cias, se hi cie ron in de pen dien tes. Po seían su ejérci to, su te so ro y
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mu chos de ellos, in clu so los que re co no cían la au to ri dad del
rey men fi ta, to ma ron la cos tum bre de fe char los acon te ci mien‐ 
tos se gún los años de su ad mi nis tra ción per so nal. En tre los más
po de ro sos de es tos no mar cas ci ta re mos a los de Cop tos que,
co mo ya he mos vis to, fue ron du ran te lar go tiem po los alia dos
de los re yes men fi tas; a los de As yut, que lle va ban tam bién el
nom bre de Khe ti y apo ya ban a los mo nar cas he ra cleo po li ta nos,
con los cua les es ta ban po si ble men te em pa ren ta dos; a los de
Kh mu nu (la Her mó po lis de los grie gos, hoy el-As h mú nein), que
se hi cie ron en te rrar en Shei kh-Saíd y en el-Bersheh, y, fi nal‐ 
men te, los del no mo del Órix, cu yas tum bas se en cuen tran en
Be ni-Ha san. Es tos no mos del Egip to Me dio par ti ci pan fre‐ 
cuen te men te, tan to de un la do co mo del otro, se gún sus pro‐ 
pios in te re ses, en las lu chas que en fren ta ban a He ra cleó po lis y
Te bas.

Por otra par te, la si tua ción es si mi lar en el sur. En el cur so de
la IX Di n as tía, Te bas lo gró con ver tir se en ca pi tal del cuar to no‐ 
mo del Al to Egip to, por lo que se com pren de Ar mant, la an ti‐ 
gua ca pi tal, le fue se hos til. El no mo de Hie ra cóm po lis (Idfu),
por su im por tan cia re li gio sa, de bía de sem pe ñar un pa pel pre‐ 
pon de ran te en el sur. Pa sa ba lo mis mo en el no mo ti ni ta, don de
Abi dos, cen tro osi riano, ad quie re ca da vez más im por tan cia.
Es tos dos no mos sin du da veían con in quie tud a los prín ci pes
te ba nos afir mar su po der, por lo que Te bas, an tes de to mar el
po der, se vio obli ga da a so me ter pri me ro a los no mos del sur
que le eran hos ti les y que se ha bían agru pa do ba jo la au to ri dad
de Hie ra cóm po lis.

La tum ba del mo nar ca de es ta ciu dad, Ânkh ti fi, ha si do en‐ 
contra da en Moa lla; los tex tos que es tán gra ba dos allí re la tan la
pe núl ti ma eta pa de la to ma del po der por Te bas ( J. Van dier). En
efec to, jus to an tes del rei na do de Seher tauy-Antef, Hie ra cóm‐ 
po lis per ma ne ce fiel a He ra cleó po lis, y, por su po si ción al sur
de Te bas, ame na za tan to más a es ta úl ti ma cuan to que Ânkh ti fi
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se une al no mar ca de Ele fanti na pa ra ir en so co rro de un ter cer
alia do, Ar mant, en ton ces ase dia do por Te bas, e in va de el te rri‐ 
to rio te bano. A pe sar de es ta fuer te opo si ción, cu yo éxi to es pa‐ 
sa je ro, Te bas lo gra re du cir a los no mos del sur y se con vier te en
la due ña in dis cu ti ble de la «ca be za del sur» des de Ele fanti na a
Ti nis.

Ha cia el año 2120 la si tua ción era la si guien te: los no mos del
sur, has ta Ti nis, obe de cían a Te bas, y los del Me dio Egip to a
He ra cleó po lis. Al nor te de Men fis la si tua ción era con fu sa, y no
se co no cen las re la cio nes en tre los no mar cas egip cios y los
asiá ti cos que ocu pan el Del ta.

Tan to los rei na dos de los pri me ros re yes de la X Di n as tía co‐ 
mo los de la XI es tán con sa gra dos a la lu cha por la he ge mo nía.
Abi dos for ma po co des pués la fron te ra en tre las dos con fe de ra‐ 
cio nes. Uahka re‘-Khe ti  III lo gra apo de rar se de ella du ran te
cier to tiem po, pe ro en se gui da de be aban do nar su con quis ta.
He ra cleó po lis pa re ce en ton ces re nun ciar a re con quis tar el sur
por las ar mas y acep ta la di vi sión del país en dos rei nos in de‐ 
pen dien tes. Es ta re nun cia se co no ce por un tex to muy sig ni fi‐ 
ca ti vo, las Ins truc cio nes a Me rika re‘, que cons ti tu yen de al gu na
for ma el tes ta men to po lí ti co de Khe ti III a su hi jo, el pe núl ti mo
rey de la di n as tía he ra cleo po li ta na.

El tex to nos ha si do trans mi ti do por un pa pi ro de la XVI II
Di n as tía. Jun to a con se jos de ti po muy ge ne ral so bre po lí ti ca y
ad mi nis tra ción, con tie ne cla ras alu sio nes a los acon te ci mien tos
con tem po rá neos: «Sé bue no con el sur… No des tru yas los mo‐ 
nu men tos de otro… Si si gues es tos con se jos y con ti núas lo que
yo he he cho, no ten drás ene mi gos en el in te rior de tus fron te‐ 
ras». Es tos cla ros con se jos de no en fren tar se a los tur bu len tos
ve ci nos del sur se acom pa ñan, qui zá a tí tu lo de con so la ción,
con su ge ren cias re fe ren tes al nor te. En efec to, Khe ti ha ce alu‐ 
sión a su po lí ti ca con re la ción al Del ta don de res ta ble ció la au‐ 
to ri dad cen tral has ta la fron te ra de la ra ma pe lu sia ca, arro jó a
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los asiá ti cos y cons tru yó ciu da des for ti fi ca das en las que ins ta ló
co lo nos egip cios pa ra im pe dir el re torno de los in va so res. Pa ra
ter mi nar, rue ga en ca re ci da men te a su hi jo que si ga la mis ma
po lí ti ca y, pa ra ello, que per ma nez ca en paz con Te bas.

Las fuen tes de las que dis po ne mos no nos per mi ten sa ber si
Me rika re‘ si guió los con se jos de su pa dre. De to das for mas, in‐ 
clu so si hu bo un acuer do de fac to en tre el sur y el nor te fue de
cor ta du ra ción y, a la muer te de Me rika re‘ o po co tiem po an tes,
los re yes de Te bas reem pren die ron la ofen si va. El úl ti mo rey de
la di n as tía he ra cleo po li ta na, del cual no co no ce mos ni el nom‐ 
bre, fue des ti tui do por la de rro ta y no de bió rei nar más que al‐ 
gu nos me ses.

La vic to ria de Seânkhib tauy-Men tuhotep se ña la, se gún no‐ 
so tros, el fi nal del Pri mer Pe río do In ter me dio. Lo mis mo que
los pri me ros re yes ti ni tas ha bían lo gra do uni fi car el país, la
nue va di n as tía te ba na res ta ble ce ba jo su cen tro una au to ri dad
úni ca pa ra to do Egip to. La fe cha de 2040 fi ja así el co mien zo de
un nue vo pe río do de la his to ria egip cia.

Gra cias a los tex tos bio grá fi cos, bas tan te nu me ro sos, en‐ 
contra dos en las ne cró po lis del Me dio y Al to Egip to, nos po de‐ 
mos ha cer una idea de la for ma en que se rea li zó la reu ni fi ca‐ 
ción de Egip to. En pri mer lu gar, las lu chas in tes ti nas en tre las
pro vin cias que dan con fi gu ra das co mo lu chas en tre con fe de ra‐ 
cio nes de no mos. Se gún las sim pa tías e in te re ses de ca da uno
de los no mar cas, los agru pa mien tos de bie ron va riar fre cuen te‐ 
men te. He mos vis to que cier tos no mos del sur no va ci la ron en
apo yar a He ra cleó po lis pa ra opo ner se me jor a la he ge mo nía te‐ 
ba na. Otros, más pru den tes, se abs tu vie ron de to mar par ti do y
fue ron re com pen sa dos con el re co no ci mien to de sus de re chos
cuan do Te bas to mó el po der. Los tex tos re fle jan bien es ta ines‐ 
ta bi li dad po lí ti ca. Así, uno de los prín ci pes del no mo her mo po‐ 
li tano de cla ra: «He re clu ta do mis tro pas y he ido al com ba te
acom pa ña do de mi ciu dad, fui yo el que cons ti tu yó la re ta guar‐ 
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dia en Shed ye ts ha (cier ta lo ca li dad). No hay na die con mi go fue‐ 
ra de mis pro pias tro pas, cuan do los med jau y los hom bres de
Uauat, nu bios y asiá ti cos, Al to Egip to y Ba jo Egip to, se unie ron
contra mí. Re gre sé triun fal men te, to da mi ciu dad con mi go, sin
pér di das». Co mo se ve, el prín ci pe tu vo que com ba tir a los
egip cios del nor te, es de cir, a los de He ra cleó po lis, y a los del
sur, los te ba nos. Se ob ser va rá que los ad ver sa rios uti li za ban
mer ce na rios. Los med jau, co mo las gen tes de Uauat, son tri bus
de la ba ja Nu bia y los «mo de los» de As yut, fre cuen te men te re‐ 
pro du ci dos, nos mues tran a una de es tas tro pas nu bias ar ma das
con ar co y fle chas. Es tas mis mas tro pas es tán re pre sen ta das en
una es ce na de gue rra en Be ni-Ha san, don de acri bi llan a fle cha‐ 
zos una for ta le za de fen di da por los egip cios. Po co a po co se es‐ 
ta bi li zan las con fe de ra cio nes, una en el sur ba jo la au to ri dad de
Te bas y otra en el nor te di ri gi da por He ra cleó po lis, y la si tua‐ 
ción per ma ne ce así has ta la vic to ria te ba na.

Na die du da que el lar go pe río do de gue rras in tes ti nas que se
ex tien de del año 2130 al 2040 ha ya ago ta do a los pro pios je fes
feu da les, tan to más cuan to que la anar quía po lí ti ca te nía por
co ro la rio el mal es ta do ge ne ral del país. Los tex tos no ce san, en
es ta épo ca, de ha cer alu sión a la pe nu ria y ca res tía que re sul ta‐ 
ron de la gue rra ci vil. Por ejem plo, Ânkh ti fi, de Hie ra cóm po lis,
men cio na el ham bre es pan to sa que aso ló el Al to Egip to de su
tiem po, ham bre tal, si le cree mos, que se die ron ca sos de ca ni‐ 
ba lis mo. Mu chos otros tex tos in for man so bre ham bres si mi la‐ 
res. Es te ago ta mien to de bió fa ci li tar, a la lar ga, la to ma del po‐ 
der por los re yes te ba nos.

En la reu ni fi ca ción de Egip to el pa pel de sem pe ña do por Te‐ 
bas es des de lue go do mi nan te, pe ro, por su la do, He ra cleó po lis
par ti ci pó en ella de for ma en ab so lu to des de ña ble, se gún pa re‐ 
ce, al to mar ba jo su con trol los no mos del Del ta. En efec to, a
pe sar de las di fi cul ta des del tex to, las Ins truc cio nes a Me rika re‘ lo
de jan en ten der. Di ri gién do se a su hi jo, Khe ti  III de cla ra: «He
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pa ci fi ca do to do el oes te (Li bia), has ta la pro xi mi dad del la go.
En el es te tam bién iba to do mal: es ta ba di vi di do en dis tri tos y
en ciu da des, y la au to ri dad que de bía ser de uno so lo es ta ba en
ma nos de de ce nas. Pe ro aho ra es tos mis mos paí ses apor tan sus
im pues tos, se pa ga el tri bu to y tú re ci bes los pro duc tos del Del‐ 
ta. En la fron te ra… se han es ta ble ci do ciu da des y po bla dos con
ha bi tan tes pro ce den tes de lo me jor de to do el país, pa ra así po‐ 
der re cha zar a los asiá ti cos… He he cho que el Del ta lu che
contra és tos, he cap tu ra do a su pue blo, ro ba do su ga na do.
(Aho ra) tú no tie nes que preo cu par te más por el asiá ti co… pue‐ 
de to da vía ata car una ins ta la ción ais la da pe ro no pue de na da
contra ciu da des po pu lo sas».

De es te mo do, gra cias al tra ba jo rea li za do por los fa rao nes
de la X  Di n as tía en el nor te, Seânkhib tauy-Men tuhotep pu do
sin du da, al in va dir el reino he ra cleo po li tano, ex ten der su po‐ 
der de un so lo gol pe has ta las ori llas del Me di te rrá neo. Ha cia el
sur, la si tua ción se co no ce mal. An tes de la reu ni fi ca ción del
país la ba ja Nu bia de bía es tar más o me nos con tro la da por la
con fe de ra ción de los no mos del sur. Ânkh ti fi, por ejem plo,
afir ma ha ber en via do grano has ta Nu bia. Po co an tes de la caí da
de He ra cleó po lis, Te bas con tro la ba la ba ja Nu bia: uno de los je‐ 
fes de su ejérci to afir ma, en efec to, que él ha so me ti do el país de
Uauat, y ya he mos vis to que el ejérci to te bano uti li za ba tro pas
nu bias. En re su men, en el año 2040 a.  C., Egip to se ex ten día
des de la ba ja Nu bia al Me di te rrá neo. Se tie ne a ra ya a los li bios,
nu bios y asiá ti cos; el país pue de en ade lan te re ha cer se del lar go
pe río do de de sór de nes y di sen sio nes. Los fa rao nes de la XI Di‐ 
n as tía van a con so li dar lo ad qui ri do, pe ro su obra no per te ne ce
ya al Pri mer Pe río do In ter me dio, sino que for ma par te del Im‐ 
pe rio Me dio.

III.  LA CUL TU RA BA JO LA VI DI N AS TÍA Y DU RAN TE EL PRI MER
PE RÍO DO IN TER ME DIO
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Ba jo la VI Di n as tía aún es tá res plan de cien te la cul tu ra egip‐ 
cia. Con ser va to das las cua li da des que hi cie ron la gran de za del
Im pe rio An ti guo, al cual per te ne ce des de el pun to de vis ta ar‐ 
tís ti co. Los ar tis tas con ser van las tra di cio nes de la V Di n as tía,
aun que se no tan cier tas di fe ren cias que trai cio nan la evo lu ción
po lí ti ca.

Men fis con ti núa sien do la ca pi tal ar tís ti ca del país du ran te la
pri me ra mi tad de la di n as tía, pe ro, mien tras que en el Im pe rio
An ti guo los mo nu men tos rea les eran in com pa ra ble men te su‐ 
pe rio res a los mo nu men tos pri va dos, a par tir de Te ti es tos úl ti‐ 
mos pue den com pa rar se con los de los so be ra nos. Con el rei na‐ 
do de Me ren re‘, Men fis de ja de ser el cen tro ar tís ti co de Egip to.
Las ciu da des de pro vin cia po seen en ade lan te sus pro pias ne‐ 
cró po lis, en las que las tum bas se de co ran pro fu sa men te. El es‐ 
ti lo de es tas obras es tá le jos de igua lar la per fec ción de las de la
V  Di n as tía, pe ro fre cuen te men te ga nan en pin to res quis mo lo
que pier den en otros as pec tos. Ci te mos en tre las obras de la
VI Di n as tía que han lle ga do has ta no so tros una en can ta do ra es‐ 
ta tui lla de ala bas tro de Pe pi II ni ño, y, so bre to do, la gran es ta‐ 
tua de co bre de Pe pi I. Es ta úl ti ma, en contra da en Hie ra cóm po‐ 
lis, es ta ba ba ti da so bre un nú cleo de ma de ra y ador na da con
ele men tos adi cio na les, co mo el ta pa rra bos de oro y la pe lu ca de
la pis lá zu li.

La «pro vin cia li za ción» del ar te co men za da con el rei na do de
Me ren re‘ se acu sa to da vía du ran te el Pri mer Pe río do In ter me‐ 
dio. Se po dría de cir que, en ade lan te, ca da no mo im por tan te
tie ne su «es cue la ar tís ti ca». Los ar te sanos for ma dos en es tas
pe que ñas cor tes pro vin cia les es tán le jos de po seer el vir tuo sis‐ 
mo de los gran des ar tis tas men fi tas, pe ro sus obras, so bre to do
la pin tu ras, que se pue den ver en cier tas tum bas (ne cró po lis de
Shei kh-Said, Deir-el-Ge brawi, Des has heh, Be ni-Ha san, el-
Bersheh, Moa lla, Te bas, Asuán y As yut), tie nen, a pe sar de su
tor pe za, una es pon ta nei dad de la que ca re cen fre cuen te men te
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las obras del Im pe rio An ti guo. Es un ar te po pu lar, cier to, pe ro
que tie ne su en can to.

El Pri mer Pe río do In ter me dio ha pro por cio na do muy po cos
mo nu men tos rea les, pe ro gra cias a una cos tum bre fu ne ra ria
nue va nos ha le ga do canti dad de fi gu ras hu ma nas o ani ma les
lle nos de vi da. La cos tum bre de reem pla zar por pe que ñas es ta‐ 
tuas las es ce nas de la vi da co ti dia na re pre sen ta das so bre las pa‐ 
re des de las mas ta bas se re mon ta al fi nal del Im pe rio An ti guo y
se ge ne ra li za du ran te el Pri mer Pe río do In ter me dio. Es tas es ta‐ 
tuas o «mo de los» son de pie dra (ala bas tro y ca li za) o, más fre‐ 
cuen te men te, de ma de ra es tu ca da y pin ta da. Es tán des ti na das,
co mo los per so na jes re pre sen ta dos en las tum bas del Im pe rio
An ti guo, a ase gu rar al muer to la po se sión de to dos los bienes
ne ce sa rios, o sim ple men te agra da bles, pa ra la vi da de ul tra tum‐ 
ba. Por es to se en cuen tran es en cial men te sir vien tes ocu pa dos
en mo ler el grano, en pre pa rar la cer ve za, car ni ce ros ma tan do a
los ani ma les, pes ca do res, te je do res, car pin te ros y por ta do ras de
ofren das. La si tua ción po lí ti ca que exis tía en ton ces en Egip to
se tra du ce in clu so por la pre sen cia de sol da dos: sol da dos de in‐ 
fan te ría ar ma dos con dar dos y es cu dos y ar que ros con ar cos y
fle chas. Ge ne ral men te es tas es ta tui llas no cuen tan más que con
la pre ci sión de la ac ti tud, pe ro al gu nas ve ces son tam bién ver‐ 
da de ras obras de ar te, co mo la Por ta do ra de ofren das del Mu‐ 
seo del Lou v re, en contra da en una tum ba de As yut. Cuan do los
egip cios no dis po nían de re cur sos su fi cien tes pa ra pro cu rar se
mo de los, por lo me nos ha cían pin tar en el in te rior del sar có fa‐ 
go rec tan gu lar de ma de ra que se uti li za ba en ton ces los di fe ren‐ 
tes ob je tos de los que po drían te ner ne ce si dad en el más allá.
Es tos «fri sos de ob je tos» a me nu do es tán pin ta dos con mu cho
ar te.

Por úl ti mo, en el sur apa re ce du ran te el Pri mer Pe río do In‐ 
ter me dio un nue vo ti po de ob je tos: las es te las pin ta das o gra ba‐ 
das. Co mo las es ce nas re pre sen ta das en las mas ta bas y los «mo‐ 
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de los», la es te la es tá en car ga da de ase gu rar el «mí ni mo vi tal» al
di fun to: se le re pre sen ta, nor mal men te con una tor pe za sor‐ 
pren den te, sen ta do an te una me sa car ga da de ofren das de to das
cla ses. Aque llas es ta tuas de es ta épo ca que han lle ga do has ta
no so tros son de ma de ra, y en ge ne ral de pe que ñas di men sio‐ 
nes. El ar tis ta ha pues to su em pe ño en la ex pre sión del ros tro,
pe ro el cuer po per ma ne ce rí gi do.

Si el fi nal del Im pe rio An ti guo, y so bre to do el Pri mer Pe río‐ 
do In ter me dio, son épo cas en las que la vi da ar tís ti ca no pro‐ 
gre sa, co no cen en cam bio una gran ac ti vi dad li te ra ria, pre lu dio
de la gran épo ca de la li te ra tu ra egip cia que se rá el Im pe rio Me‐ 
dio. Las Má xi mas de Hord je def y las de Ptahhotep se re mon tan
sin du da a la V Di n as tía, pe ro las Amo nes ta cio nes y, so bre to do,
el Cuen to del cam pe sino (o del ha bi tan te del Oa sis), lo mis mo que
las Ins truc cio nes a Me rika re‘, per te ne cen in du da ble men te al Pri‐ 
mer Pe río do In ter me dio y es pro ba ble que otro tex to cé le bre,
El mi sán tro po o el Diá lo go del des es pe ra do con su al ma se re mon te
tam bién a la mis ma épo ca.

El ma nus cri to que nos ha con ser va do las Amo nes ta cio nes se
en cuen tra en un es ta do de ma sia do ma lo pa ra que se pue da juz‐ 
gar el va lor li te ra rio de la obra. No ocu rre lo mis mo con el
Cuen to del cam pe sino, ya que di ver sos ma nus cri tos han con ser‐ 
va do un tex to mu cho más sa tis fac to rio, que da una idea so bre
los gus tos li te ra rios de los egip cios ba jo las di n as tías he ra cleo‐ 
po li ta nas. El te ma es sim ple: un cam pe sino del Ua di Na trun
«des cien de» a Egip to pa ra ven der los pro duc tos del oa sis; al
lle gar a la al tu ra de He ra cleó po lis, su pe que ña ca ra va na de as‐ 
nos y su car ga men to ex ci ta la co di cia del je fe de una gran he re‐ 
dad que, me dian te una es tra ta ge ma po co ho nes ta, se apo de ra
de ella. El des gra cia do y ex po lia do ha bi tan te del oa sis va a abo‐ 
gar por su cau sa an te di fe ren tes fun cio na rios y des pués an te el
rey. El te ma per mi te al au tor con se guir elo cuen cia; ello no ex‐ 
clu ye que ha ya pues to en bo ca de su cam pe sino al gu nas tor pe‐ 
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zas di ver ti das o una pseu doe le gan cia en las pa la bras, pe ro
nues tro co no ci mien to de la len gua no es su fi cien te pa ra que
po da mos apre ciar se me jan te «hu mo ris mo» y nor mal men te no
ve mos en los lar gos mo nó lo gos del des gra cia do más que ejer ci‐ 
cios de es ti lo. Por lo de más, el au tor apro ve cha es te dis cur so
pa ra cri ti car la co rrup ción y la injus ti cia que rei nan en Egip to
en es ta épo ca.

Las Ins truc cio nes a Me rika re‘, co mo he mos vis to, son muy va‐ 
lio sas pa ra la his to ria po lí ti ca de la X Di n as tía, y no lo son me‐ 
nos des de el pun to de vis ta li te ra rio, es pe cial men te por la im‐ 
por tan cia que dan a la for ma ción li te ra ria del hom bre y del rey:
«Sé há bil en pa la bras, de for ma que pue das do mi nar. Pues el
po der del hom bre es tá en el len gua je. Un dis cur so es más po de‐ 
ro so que cual quier com ba te». Es la men ta ble que, co mo ocu rre
con las Amo nes ta cio nes, los ma nus cri tos que nos ha trans mi ti do
el tex to es tén tan es tro pea dos. El Diá lo go del des es pe ra do (Mi sán‐ 

tro po) tie ne un lu gar com ple ta men te apar te en la li te ra tu ra
egip cia da das sus ten den cias fi lo só fi cas. El te ma es el de un
hom bre des en ga ña do que es tá ten ta do de po ner fin a una vi da
que él juz ga de tes ta ble. Su al ma, en un diá lo go con mo ve dor, se
re be la en un prin ci pio contra es ta de ci sión, pe ro des pués con‐ 
sien te. A pe sar de sus di fi cul ta des, el tex to ha con ser va do aún
su en can to me lan có li co:
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«¿A quién ha bla ré hoy? Na die se acuer da del pa sa do.

Hoy na die de vuel ve el bien a quien ha si do bue no con él.

¿A quién ha bla ré hoy? Ya no exis ten jus tos, han da do la
tie rra a gen tes ini cuas…

¿A quién ha bla ré hoy? Me hun de el pe so de la des gra cia.

No ten go ni un ami go en quien con fiar.

…

Hoy la muer te es tá an te mí, co mo cuan do un en fer mo se
sien te me jor,

Co mo cuan do uno se va por el ca mino des pués de una
en fer me dad.

Hoy la muer te es tá an te mí, co mo el olor del in cien so.

Co mo cuan do uno se en cuen tra en el ti món de un bar co
ca ra al vien to.

…

Hoy la muer te es tá an te mí, co mo un cla ro en el cie lo.

Co mo cuan do un hom bre anhe la una ca sa pro pia tras
mu chos años de cau ti vi dad».

La caí da del Im pe rio An ti guo tu vo im por tan tes re per cu sio‐ 
nes en la re li gión; la más no ta ble es, sin du da, la que se ha lla‐ 
ma do «de mo cra ti za ción» de la re li gión fu ne ra ria. Los «tex tos
de las pi rá mi des» só lo se re fe rían en rea li dad al rey, na da in di ca
que otra per so na pu die se ac ce der a una vi da de ul tra tum ba en
com pa ñía del dios Re‘. Du ran te el Pri mer Pe río do In ter me dio
ve mos a los par ti cu la res apro piar se po co a po co de las pre rro‐ 
ga ti vas rea les y con ver tir se a su vez, en el más allá, en re yes en
po ten cia. En efec to, los pro pios tex tos de las pi rá mi des son los
que se en cuen tran ins cri tos so bre las pa re des in te rio res de los
sar có fa gos de ma de ra. En es tos tex tos la re li gión osi ria na se
afir ma ca da vez más.



374

La se gun da con se cuen cia de la des apa ri ción del Im pe rio
men fi ta, en el ám bi to re li gio so, fue la vuel ta a los cul tos pro vin‐ 
cia les. De es ta for ma es co mo los dio ses os cu ros o mal co no ci‐ 
dos del Im pe rio An ti guo ad quie ren brus ca men te una im por‐ 
tan cia ines pe ra da, co mo los dio ses Upuaut de As yut, Kh num de
Ele fanti na y, so bre to do, Mon tu de Te bas, que con la vic to ria
del sur so bre He ra cleó po lis se con vier te en uno de los gran des
dio ses de Egip to. Mon tu, dios-hal cón, es tá más o me nos asi mi‐ 
la do al dios Re‘. Es es en cial men te un dios gue rre ro.

Pe ro la de mo cra ti za ción de la re li gión y de los ri tos fu ne ra‐ 
rios, lo mis mo que el re torno a los cul tos pro vin cia les, son me‐ 
nos ca rac te rís ti cos de la evo lu ción de ideas re li gio sas del Pri‐ 
mer Pe río do In ter me dio que la ex pan sión que co no ce en ton ces
la re li gión osi ria na.

El cul to a Osi ris en Egip to es tá com pro ba do des de la épo ca
ar cai ca, y en los gran des sis te mas cos mo gó ni cos del Im pe rio
An ti guo Osi ris fi gu ra con Isis en tre las pa re jas di vi nas que es‐ 
tán en el ori gen del mun do. Hé roe di vi ni za do, su muer te trá gi‐ 
ca y des pués su re su rrec ción en el mun do sub te rrá neo del más
allá han he cho de él el dios de los muer tos por ex ce len cia y, en
ca li dad de tal, ocu pa un lu gar no des de ña ble en los «tex tos de
las pi rá mi des». Sin em bar go, a los ojos de los teó lo gos men fi tas
y he lio po li ta nos, su im por tan cia no se pue de com pa rar con la
del dios-sol Re‘. Con el fi nal de la épo ca he ra cleo po li ta na, Osi‐ 
ris se va con vir tien do pro gre si va men te en «el gran dios» y en
ade lan te las pe re gri na cio nes ya no se ha cen a He lió po lis, sino a
Abi dos, don de se con si de ra ba que Osi ris te nía su tum ba prin ci‐ 
pal. To do Egip to de sea en ton ces ser en te rra do en la pro xi mi‐ 
dad del tem plo del dios o, si es te de seo es inac ce si ble, al me nos
de jar una hue lla de su pa so en Abi dos. És te es el ori gen de las
nu me ro sas es te las en contra das en el re cin to sagra do. Abi dos se
con vier te así en el gran cen tro re li gio so de Egip to, lo que ex pli‐ 
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ca la obs ti na ción des ple ga da por he ra cleo po li ta nos y te ba nos
pa ra ase gu rar se su po se sión.

El lu gar que ocu pa Osi ris en la re li gión egip cia a par tir del
fi nal del Im pe rio An ti guo, aun que im por tan te, no ha bría si do
más que un fe nó meno se cun da rio si no le hu bie se acom pa ña do
una evo lu ción pa ra le la en la mo ral egip cia. Con la re li gión osi‐ 
ria na las ideas de jus ti cia y ca ri dad se di fun den por Egip to, y,
por pri me ra vez, aun sien do pre ca ria e im preg na da de ma gia, la
idea de que nues tras ac cio nes en la tie rra se rán juz ga das des‐ 
pués de la muer te. En rea li dad, el jui cio del rey muer to exis te
ya en los «tex tos de las pi rá mi des». El rey, pa ra ser ad mi ti do en
la bar ca so lar del dios Re‘, de be ser pu ro, es de cir, ha ber su fri do
to dos los ri tos de pu ri fi ca ción; de be ser jus to, pe ro es ta pa la bra
es tá to ma da más en su sen ti do ju rí di co que en el mo ral, y, fi nal‐ 
men te, de be es tar com ple to, es de cir, que su cuer po de be es tar
in tac to. Un «bar que ro» en car ga do de ha cer atra ve sar el la go si‐ 
tua do a la en tra da del más allá ha ce al rey pre gun tas re la ti vas a
su pu re za, su jus ti cia y su in te gri dad. El rey no pue de pa sar,
teó ri ca men te, más que si sus res pues tas son sa tis fac to rias.

Con el Pri mer Pe río do In ter me dio no es ya só lo el rey el que
se rá juz ga do, sino to do hom bre. Al cris ta li zar se, es tas creen cias
lle va rán a crear den tro de la teo lo gía egip cia un ver da de ro «tri‐ 
bu nal de los muer tos», pre si di do por Osi ris, al que asis ten to‐ 
dos los dio ses de los no mos y an te el cual com pa re ce el di fun to:
el co ra zón de és te se co lo ca so bre el pla ti llo de una ba lan za y en
el otro se po ne una plu ma, sím bo lo de la dio sa Maât, dio sa de la
jus ti cia y de la ver dad. Thot, dios de la es cri tu ra, Ho rus y Anu‐ 
bis, par ti da rios de Osi ris en la le yen da osi ria na, se ase gu ran de
que el pe so sea jus to y que los pla ti llos se equi li bren. Si tal es el
ca so, se de cla ra al muer to «jus ti fi ca do»; si no, se le en vía a la
«gran de vo ra do ra», mons truo con ca be za de co co dri lo y cuer‐ 
po de hi po pó ta mo que las mi nia tu ras de los pa pi ros fu ne ra rios
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del Im pe rio Nue vo re pre sen tan jun to a la ba lan za pre pa ra da
pa ra in ter ve nir.

El epí te to osi riano de «jus ti fi ca do» que si gue en las es te las a
los nom bres de los do nan tes só lo apa re ce a me dia dos de la
XI Di n as tía, des pués de la caí da de He ra cleó po lis, pe ro no ca be
du da de que las ideas que han lle va do a es ta afir ma ción no ta ble
se cris ta li za ron du ran te el pe río do que va des de fi nes de la
VI Di n as tía a fi nes de la X. Pa ra ser «jus to» el egip cio de be an te
to do prac ti car la ca ri dad. De ahí las afir ma cio nes que van a
mul ti pli car se en las es te las fu ne ra rias, has ta el pun to de ha cer se
pe sa das pa ra el lec tor mo derno: «He da do pan al que te nía
ham bre, agua al que te nía sed, ves ti do al que es ta ba des nu do, he
pro te gi do a la viu da y al huér fano». Es ta ac ti tud fren te al pró ji‐ 
mo se en cuen tra en las Ins truc cio nes a Me rika re‘: «No seas mal‐ 
va do, es bue no ser be né vo lo. Obra de tal suer te que tu re cuer do
du re gra cias al amor que ins pi res… Haz jus ti cia mien tras que
es tés en la tie rra. Con sue la al afli gi do, no opri mas a la viu da, no
pri ves a un hom bre de los bienes de su pa dre». Aquí es tán de sa‐ 
rro lla das las fór mu las que re pi ten has ta la sacie dad las es te las
egip cias. Es cier to que es tas fór mu las se di fun di rán prin ci pal‐ 
men te al fi nal de la XI Di n as tía y du ran te la XII, pe ro las ideas
de jus ti cia y de hu ma ni dad que en cie rran es tán pre sen tes por
do quier en los tex tos del Pri mer Pe río do In ter me dio. El ci ta do
Ânkh ti fi se va na glo ria, en tiem pos de ca res tía, de ha ber ali men‐ 
ta do no so la men te a las gen tes de su no mo, sino tam bién a las
de los no mos ve ci nos, y Khe ti, co mo aca ba mos de ver, acon se ja
a su hi jo que prac ti que la jus ti cia.

Es te re fi na mien to de la mo ral, y en ello hay que per ci bir lo
avan za do que es ta ba Egip to res pec to a otras ci vi li za cio nes de la
An ti güe dad, es el re sul ta do di rec to de la re li gio si dad de los
egip cios en es ta épo ca. Las Ins truc cio nes a Me rika re‘ si guen sien‐ 
do las que nos prue ban la exis ten cia de es tos sen ti mien tos re li‐ 
gio sos y su in ten si dad: «Cons tru ye mo nu men tos pa ra los dio‐ 
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ses. Ase gu ran la su per vi ven cia del nom bre de aquel que cons‐ 
tru ye pa ra ellos. Un hom bre de be ha cer aque llo que apro ve cha
a su al ma… Fre cuen ta los tem plos, ob ser va los mis te rios, en tra
en los san tua rios… Sé pia do so. Ase gú ra te de que se ha gan las
ofren das… Dios co no ce al que obra pa ra él».

Aun que la reu ni fi ca ción de Egip to por los te ba nos pue de
com pa rar se le gí ti ma men te a la uni fi ca ción del va lle por los re‐ 
yes ti ni tas, exis ten, sin em bar go, di fe ren cias apre cia bles. Por
una par te, el Im pe rio An ti guo ha de ja do en los es píri tus el re‐ 
cuer do de un pe río do de or den y gran de za al que gus ta rá ha cer
alu sión y que ser vi rá de mo de lo a las ge ne ra cio nes ve ni de ras.
Por otra par te, la su pre ma cía del sur se ha ob te ni do por la vio‐ 
len cia. Los re yes te ba nos se han vis to obli ga dos con fre cuen cia
a tran si gir con los je fes de pro vin cias y, en mu chos ca sos, los
no mar cas con ser van du ran te la XI Di n as tía el po der que ha bían
ad qui ri do des de el fi nal de la VI. Só lo a me dia dos de la XII Di n‐ 
as tía el po der real vol ve rá a ad qui rir to da su au to ri dad so bre
los no mos.

Fi nal men te, el ejérci to, que has ta aho ra só lo ha bía de sem pe‐ 
ña do un pa pel muy se cun da rio en la ci vi li za ción egip cia, se
con vier te en una de las preo cu pa cio nes del po der egip cio. Pa ra
ha cer se una idea de es ta im por tan cia no hay más que re leer los
con se jos que Khe ti da a Me rika re‘: «Ocú pa te de tus jó ve nes
tro pas… y que ten gas una des cen den cia abun dan te… la jo ven
ge ne ra ción go za si guien do su in cli na ción (la con ti nua ción del
tex to se ha per di do, pe ro la ju ven tud se in cli na evi den te men te
por la ac ción y la vio len cia)… au men ta, pues, el nú me ro de tus
fie les jó ve nes, da les tie rras, re com pén sa les dán do les ga na do».

Ca da no mo po seía ta les «cla ses de edad» bien en tre na das
pa ra el com ba te por las lu chas del fi nal del Pri mer Pe río do In‐ 
ter me dio. Si se aña den a la ma sa del ejérci to in dí gena los mer‐ 
ce na rios nu bios y li bios, se ve la fuer za en po ten cia que es ta ba a
dis po si ción de un mo nar ca del Egip to reu ni fi ca do. El ejérci to
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per mi tió a Ne bhe pe tre‘ con quis tar el po der y se rá la ba se de la
ex pan sión egip cia ba jo sus su ce so res.

De es te mo do, con el ad ve ni mien to de Ne bhe pe tre‘-Men‐ 
tuhotep, Egip to sa le trans for ma do de las prue bas que ha su fri‐ 
do ba jo el Pri mer Pe río do In ter me dio. Los fa rao nes te ba nos
tie nen en la ma no el po der mi li tar y po lí ti co que les va a per mi‐ 
tir, pri me ro, afir mar su con trol so bre Egip to, y, des pués, es ta‐ 
ble cer la he ge mo nía egip cia so bre una par te del país que le ro‐ 
dea.
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10. El Im pe rio Me dio

Una ins crip ción de la XIX Di n as tía aso cia los nom bres de
Me nes, Ne bhe pe tre‘ y Ah mo sis. Los egip cios con si de ra ban,
pues, que los rei na dos de es tos tres fa rao nes mar ca ban hi tos es‐ 
en cia les en la his to ria egip cia y, en efec to, Me nes, pri mer rey de
la I Di n as tía, pue de ser con si de ra do co mo el fun da dor del Im‐ 
pe rio An ti guo, lo mis mo que Ah mo sis, pri mer fa ra ón de la
XVI II Di n as tía, lo es del Im pe rio Nue vo. De es to se de du ce, por
tan to, que los egip cios co lo ca ban a Ne bhe pe tre‘-Men tuhotep
en el ori gen de lo que se ha con ve ni do en lla mar el Im pe rio
Me dio.

Los co mien zos de la his to ria del Im pe rio Me dio son aún os‐ 
cu ros. Só lo des de ha ce unos años se ha po di do es ta ble cer la su‐ 
ce sión y la cro no lo gía de los re yes de la XI Di n as tía, y to da vía
hay al gu nos in ves ti ga do res que no es tán de acuer do con ella.
Los his to ria do res han vis to su la bor com pli ca da por el he cho
de que el fun da dor de la di n as tía lle vó su ce si va men te va rios
«nom bres de Ho rus» (cf. más ade lan te), lo que na tu ral men te les
con du jo a ad mi tir la exis ten cia de tres re yes di fe ren tes que lle‐ 
va ban el nom bre de Men tuhotep. En las obras an ti guas se en‐ 
cuen tran así cin co de es tos fa rao nes. Ac tual men te se ad mi te
que des pués del rei na do de Antef III só lo rei na ron tres fa rao nes
en el Egip to uni fi ca do, de for ma que la su ce sión de los re yes de
la XI Di n as tía ha que da do es ta ble ci da de la ma ne ra si guien te:
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Men tuhotep I, 2060-2010

rei na con los nom bres de Ho rus su ce si vos de:

Seânkhib tauy, 2060-2040

Ne te r yhed jet, 2040-? (ha cia 2025)

Se ma tauy, ?-2010

Men tuhotep II-Seânkh tau yef, 2009-1998

Men tuhotep III-Neb tauy, 1997-1991

En al gu nas obras (W. C. Ha yes), el nom bre de Men tuhotep I
fue da do al pri mer te bano en el ori gen de la di n as tía, cuan do
és ta só lo go ber na ba aún en el sur del país. Lle va ba el nom bre
de Ho rus Te p ya. En con se cuen cia, en es tas obras, Men tuhotep-
Ne bhe pe tre‘ se con vier te en Men tuhotep  II, y lo mis mo pa sa
con sus su ce so res.

I.  MEN TUHOTEP I (2060-2010)

Los nom bres de Ho rus que su ce si va men te fue ron lle va dos
por Men tuhotep  I ex pre san de una ma ne ra sor pren den te las
eta pas de su rei na do. A la muer te de su pa dre, Antef III, to mó,
en efec to, el nom bre de Ho rus Seânkhib tauy, «el que ha ce vi vir
el co ra zón del do ble-país», es de cir, Egip to. Ba jo es te nom bre
con du jo a sus tro pas a la con quis ta de la par te nor te del país.
To da vía con ser va ba es te nom bre en el ca tor cea vo año de su
rei na do, ha cia 2046, cuan do los par ti da rios de los re yes he ra‐ 
cleo po li ta nos lo gra ron sa cu dir se el re cien te yu go de Te bas y re‐ 
con quis tar Ti nis. És te fue el co mien zo de una nue va y bre ve
gue rra en tre el sur y el nor te, que lle vó apa re ja da la caí da de fi‐ 
ni ti va de He ra cleó po lis. Pa ra con me mo rar es te acon te ci mien to
que le con ver tía en so be rano de to do Egip to, Men tuhotep I to‐ 
mó el nom bre de Ho rus Ne te r yhed jet.

Des pués de es ta vic to ria sin du da se pro du je ron una se rie de
com ba tes es po rádi cos en el nor te del país que exi gie ron del
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nue vo so be rano un es fuer zo de pa ci fi ca ción. Cuan do es te es‐ 
fuer zo hu bo pro du ci do sus fru tos, Men tuhotep  I cam bió una
vez más de nom bre de Ho rus pa ra to mar el tí tu lo ca rac te rís ti co
de Se ma tauy, «el que unió el do ble-país».

No se co no ce la for ma en que Men tuhotep I lo gró pa ci fi car
Egip to. Se pue de pen sar que usó tan to la fuer za, ya que dis po‐ 
nía de un ejérci to vic to rio so, co mo la di plo ma cia, pues los no‐ 
mar cas, es pe cial men te los del Me dio Egip to, eran po de ro sos
to da vía, y era pru den te ga nar los por me dio de con ce sio nes. En
los do cu men tos que te ne mos a nues tra dis po si ción se pue den
adi vi nar al gu nas in di ca cio nes del em pleo de los dos mé to dos: el
no mar ca de As yut fue sim ple men te de pues to, pe ro los de Her‐ 
mó po lis y de Be ni Ha san guar da ron sus pri vi le gios. Pa ra res‐ 
tau rar la au to ri dad cen tral pa re ce que Men tuhotep I uti li zó un
mé to do sim ple: ya que la ca pi tal es ta ba en Te bas, to mó co mo
prin ci pa les fun cio na rios a te ba nos fie les a la di n as tía. De es ta
ma ne ra los tres vi si res que se su ce die ron du ran te su rei na do
fue ron to dos ellos te ba nos, lo mis mo que los cua tro «can ci lle‐ 
res», pues to im por tan te y de crea ción re cien te. Es sin to má ti co
que el «go ber na dor del ba jo Egip to» sea tam bién un te bano, lo
mis mo que el ins pec tor del no mo XI II del ba jo Egip to y el no‐ 
mar ca de He ra cleó po lis. Me dian te la crea ción de nue vos pues‐ 
tos, Men tuhotep vol vió a im po ner el or den en un país de sor ga‐ 
ni za do por la gue rra ci vil, de ma sia do lar ga, y al nom brar pa ra
es tos pues tos a hom bres fie les se ase gu ra ba un con trol de los
feu dos sin re cu rrir a des ti tu cio nes que po si ble men te ha brían
pro vo ca do nue vos dis tur bios.

No tar da ron en ha cer se sen tir los efec tos de es ta reor ga ni za‐ 
ción de la ad mi nis tra ción, tan to en el ex te rior co mo en el in te‐ 
rior del país. Un ras go ca rac te rís ti co del Pri mer Pe río do In ter‐ 
me dio ha bía si do la in te rrup ción de las re la cio nes de Egip to
con los paí ses ve ci nos. Tan pron to co mo fue con se gui da la pa‐ 
ci fi ca ción, Men tuhotep vol vió a es ta ble cer re la cio nes con el ex‐ 
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tran je ro. En el año 39 de su rei na do, ha cia el 2020, po co más o
me nos en el mo men to de la caí da de He ra cleó po lis, una ex pe di‐ 
ción pe ne tra en el Uauat (ba ja Nu bia); a és ta se gui rán mu chas
otras. Pue de ser que es tas in cur sio nes fue ran una ven gan za
contra los nu bios que ha bían ser vi do co mo mer ce na rios en el
ejérci to he ra cleo po li tano, pe ro, so bre to do, inau gu ran el co‐ 
mien zo de una po lí ti ca de ex pan sión ha cia el sur que se ría con‐ 
ti nua da por la XII Di n as tía. Egip to ne ce si ta ba es ta ex pan sión.
En efec to, apro ve chan do los con flic tos del Pri mer Pe río do In‐ 
ter me dio, la ba ja Nu bia se or ga ni zó co mo reino in de pen dien te
cu yos so be ra nos de ja ron al gu nas ins crip cio nes en tre Um ba‐ 
rakab y Abu Sím bel (W. C. Ha yes). Es te reino, sin pre sen tar in‐ 
du da ble men te un gran pe li gro pa ra Egip to, le im pi de, sin em‐ 
bar go, ejer cer li bre men te su co mer cio ha cia el sur. Por es te mo‐ 
ti vo Men tuhotep I y sus su ce so res van a em pren der la con quis‐ 
ta del sur. Ba jo Men tuhotep I, la ba ja Nu bia (Uauat) no es tá to‐ 
da vía en te ra men te ocu pa da, pe ro ya pa ga un tri bu to, no vuel ve
a opo ner se al pa so de las ex pe di cio nes egip cias y pro por cio na
aho ra mer ce na rios al ejérci to te bano.

Ha cia el es te, Egip to rea nu da su ac ti vi dad en los de sier tos li‐ 
mí tro fes del va lle. Al Ha m ma mat, Men tuhotep en vía una ex pe‐ 
di ción des de el año 2 de su rei na do. En el Si naí no se po see
nin gu na ins crip ción con tem po rá nea del rey, pe ro el he cho de
que Se sos tris I ha ya de di ca do una es ta tua a Men tuhotep I en el
tem plo de Se ra bit-el-Kha dim (Si naí) su gie re que es te so be rano
fue el que vol vió a abrir la ru ta de las mi nas de tur que sas, he cho
que es tá con fir ma do ade más por la ins crip ción de un fun cio na‐ 
rio de Men tuhotep, Akh toy, quien afir ma «ha ber se lla do los te‐ 
so ros en es ta mon ta ña lla ma da Tem plo de Ho rus de las Te rra‐ 
zas de la Tur que sa», tí tu lo que no se pue de apli car más que al
Si naí. El he cho de vol ver a po ner en ac ti vi dad las mi nas del Si‐ 
naí im pli ca ba el con trol de las tri bus nó ma das de la re gión; in‐ 
clu so cier tas in di ca cio nes de jan su po ner que las tro pas egip cias
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pe ne tra ron an te rior men te en el te rri to rio asiá ti co sin lle gar, sin
em bar go, tan le jos co mo ba jo la VI Di n as tía.

A Li bia, Men tuhotep en vió ex pe di cio nes des ti na das, se gún
pa re ce, a con te ner a aque llos ve ci nos oc ci den ta les que, des de el
Im pe rio An ti guo, cons ti tuían una ame na za cons tan te pa ra
Egip to. Uno de los je fes de los tehe nu li bios fue muer to en el
cur so de una de es tas cam pa ñas. En re su men, los oa sis del de‐ 
sier to oc ci den tal son vi si ta dos por des ta ca men tos ar ma dos y
Men tuhotep I se de di ca a con tro lar los de sier tos su roes te y su‐ 
res te, por am bas par tes de la ba ja Nu bia, don de me ro dea ban los
med jau, gue rre ros nó ma das a los que se enor gu lle ce de ha ber
ven ci do.

Egip to, prós pe ro en el in te rior y fuer te en el ex te rior, vuel ve
a ser un fo co ar tís ti co ac ti vo, aun que el in te rés de Men‐ 
tuhotep I se ha ya ma ni fes ta do prin ci pal men te en el al to Egip to,
don de en gran de ce los tem plos de Ele fanti na, de el Qab, de Tod,
de Den de rah y de Abi dos. En la pro pia Te bas edi fi ca, pa ra su
pro pio ser vi cio fu ne ra rio, un mo nu men to ma jes tuo so, la pri‐ 
me ra se pul tu ra real im por tan te des de el rei na do de Pe pi II. Pa‐ 
ra es ta tum ba eli gió la si tua ción mag ní fi ca de Deir el-Baha ri y
adop tó el pla no de una pi rá mi de cons trui da so bre un pe des tal y
ro dea da de un pór ti co ba jo co lum na ta. La ave ni da que con du‐ 
cía al mo nu men to es ta ba flan quea da por es ta tuas de pie dra ar‐ 
ci llo sa pin ta da que re pre sen ta ban al fa ra ón sen ta do, re ves ti do
con los or na men tos de la fies ta Sed. Al re de dor de su tum ba se
en te rra ron las rei nas, y en el acan ti la do que do mi na la lla nu ra,
al nor te de la tum ba real, los al tos fun cio na rios de su cor te.

II.  MEN TUHOTEP II-HO RUS SEÂNKH TAU YEF (2009-1998)

Co mo el hi jo pri mo gé ni to de Men tuhotep I, Antef, mu rió
an tes que su pa dre, fue un hi jo me nor el que su ce dió al gran
Men tuhotep. Se gún pa re ce, ya te nía una edad avan za da cuan do
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asu mió el po der, por lo me nos cin cuen ta años, y su rei na do fue
cor to.

El rei na do se em pleó prin ci pal men te en las cons truc cio nes y
son nu me ro sos los tem plos del al to Egip to que nos han pro por‐ 
cio na do re lie ves de es te rei na do, de un es ti lo ad mi ra ble en su
so brie dad. Por ra zo nes des co no ci das, es te rey cons truc tor de jó
ina ca ba da su pro pia tum ba y su tem plo fu ne ra rio.

La his to ria de es te rei na do es tá do mi na da por la fi gu ra de un
al to fun cio na rio que ya ha bía ser vi do du ran te el rei na do de
Men tuhotep I. He ne nu, in ten den te ge ne ral, or ga ni zó en el oc‐ 
ta vo año del rei na do una ex pe di ción de 3000 hom bres que par‐ 
tió de Cop tos, atra ve só el de sier to ha cia el mar Ro jo y lle gó
has ta el país de Punt, en la cos ta de Ara bia. Una ins crip ción
gra ba da so bre las ro cas del Ua di Ha m ma mat ha con ser va do un
re la to de es ta ex pe di ción. La tro pa man da da por He ne nu co‐ 
men zó a lim piar el ca mino de ene mi gos del rey; se gún pa re ce,
ex plo ra do res nó ma das la ase so ra ban, pro te gían e in for ma ban.
Ca da hom bre iba pro vis to de una cantim plo ra de cue ro y de
«dos ja rras de agua y vein te pa nes» por día, y ha bía as nos pa ra
lle var la im pe di men ta. Du ran te su mar cha ha cia el mar Ro jo,
He ne nu hi zo per fo rar y acon di cio nar do ce po zos. Al lle gar a la
cos ta, «cons tru yó» bar cos. Da do el ca rác ter de sér ti co de la cos‐ 
ta a la sali da de la ru ta del Ha m ma mat, hay que so bren ten der
que in du da ble men te el ejérci to ha bía lle va do con si go, en pie zas
suel tas, los bar cos que de bían ser vir pa ra trans por tar un des ta‐ 
ca men to has ta el país de Punt. La cons truc ción na val egip cia,
que em plea es en cial men te los mon ta jes por me dio de es pi gas,
mues cas y li ga du ras, fa ci li ta el des ar me de los na víos y, en con‐ 
se cuen cia, su trans por te por tie rra si es ne ce sa rio.

Mien tras que los na víos iban a bus car in cien so al país de
Punt, los hom bres que ha bían per ma ne ci do en el Ha m ma mat se
ocu pa ban de ta llar los blo ques de már mol ver de des ti na dos a



385

las es ta tuas del tem plo. A la vuel ta de Punt, He ne nu re co gió a
sus hom bres y a los blo ques y vol vió a Cop tos sin pro ble mas.

La rea per tu ra de las can te ras del Ha m ma mat por He ne nu va
acom pa ña da de una gran ac ti vi dad en las mi nas del Si naí. Co‐ 
no ce mos las con di cio nes de vi da en Egip to du ran te el rei na do
de Men tuhotep  II gra cias a unos cu rio sos do cu men tos en‐ 
contra dos en una tum ba te ba na en la que ha bían si do de po si ta‐ 
dos y que se han con ser va do mi la gro sa men te. Se tra ta de la co‐ 
rres pon den cia que un tal Heka nakht, du ran te un via je que rea‐ 
li zó ha cia el sur, di ri gió a su hi jo pri mo gé ni to. Heka nakht era
sacer do te fu ne ra rio de la tum ba de un vi sir de Men tuhotep I y
po seía una gran ja. Du ran te su au sen cia, su hi jo se en car ga ba a
la vez de cum plir los de be res de su pa dre en la tum ba del vi sir y
de aten der la ha cien da. Heka nakht, an tes de par tir, de ja a su hi‐ 
jo un in ven ta rio de los pro duc tos de la gran ja pa ra el año en
cur so y des pués le es cri be dos lar gas car tas en las que le da ór‐ 
de nes pa ra el tra ba jo y lo que con vie ne dar a los di fe ren tes
miem bros de la fa mi lia. La gran ja de Heka nakht es ta ba for ma‐ 
da por tie rras que le per te ne cían y por otras que te nía en al qui‐ 
ler; el arren da mien to de es tas úl ti mas se pa ga ba en te las y en
gra nos. Las car tas con tie nen nu me ro sos y se ve ros con se jos so‐ 
bre la con duc ta que de be ob ser var fren te a la fa mi lia y a los ser‐ 
vi do res. Por úl ti mo, en una de ellas ha ce alu sión a una épo ca de
es ca sez ocu rri da en el sur de Te bas du ran te la cual, se gún
Heka nakht, «co mien zan a co mer car ne hu ma na».

III.  MEN TUHOTEP III Y EL FI NAL DE LA XI DI N AS TÍA (1997-1991)

El Pa pi ro de Tu rín ter mi na la XI Di n as tía con el rei na do de
Men tuhotep II, pe ro en una no ta pa re ce que el com pi la dor de
la lis ta real de Tu rín ha ya in di ca do que exis tía una la gu na en el
do cu men to del que se ser vía pa ra es ta ble cer su pro pia lis ta y
que exis tió un pe rio do de sie te años en tre la ter mi na ción del
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rei na do de es te rey y la su bi da al trono de Ame ne m mes I. Es te
pe río do fue ocu pa do por el rei na do de Men tuhotep III, el Ho‐ 
rus Neb tauy. Si, co mo to do pa re ce in di car, su au sen cia en el Pa‐ 
pi ro de Tu rín se de be sim ple men te a una la gu na en las fuen tes
del au tor de es te do cu men to, es inú til con si de rar a Men‐ 
tuhotep III co mo un usur pa dor.

El rei na do de Men tuhotep III fue cor to; la pri me ra fe cha co‐ 
no ci da de su rei na do es la del año 2 (en el Ua di el-Hau di). Co‐ 
no ce mos su per so na so bre to do por las ins crip cio nes del Ua di
Ha m ma mat, lu gar al que en vió pa ra una mi sión a un vi sir,
Ame ne m mes, con una tro pa de 10 000 hom bres «de los no mos
del sur, del me dio Egip to y del Oxi rin co» (no mo XVI del ba jo
Egip to que tie ne por ca pi tal Men des), es de cir, de to do Egip to.
La ex pe di ción, en car ga da de trans por tar un blo que de pie dra
pa ra ha cer el sar có fa go real, vol vió na da más cum plir su mi sión
o, co mo pre ci sa Ame ne m mes: «Mis hom bres vol vie ron sin nin‐ 
gu na pér di da, no pe re ció nin gún hom bre, no des apa re ció nin‐ 
gu na pa tru lla, nin gún asno mu rió, ni si quie ra se pu so en fer mo
al gún ar te sano». Pe ro el prin ci pal in te rés de es ta ex pe di ción re‐ 
si de en la per so na li dad de su je fe, quien mo des ta men te se au to‐ 
de no mi na «prín ci pe he re de ro, con de, go ber na dor de Te bas y
vi sir, je fe de to dos los no bles, ins pec tor de to do lo que el cie lo
con ce de, la tie rra crea y el Ni lo apor ta, ins pec tor de to do en to‐ 
do es te país, Ame ne m mes».

La ex pe di ción del Punt y del Ua di Ha m ma mat pa re ce ha ber
de sem pe ña do un pa pel de ex tre ma im por tan cia en la vi da del
vi sir Ame ne m mes. A ella con sa gró cua tro ins crip cio nes di fe‐ 
ren tes en las que re la ta que «las bes tias del de sier to se acer ca‐ 
ron a él, y en tre ellas una ga ce la a pun to de pa rir. Al mar char
ha cia la tro pa no hu yó, y, cuan do lle gó al lu gar don de es ta ba el
blo que de pie dra des ti na do a ser la cu bier ta del sar có fa go, pa rió
su cer va ti llo mien tras que el ejérci to la con tem pla ba». Es te pri‐ 
mer pro di gio fue se gui do muy pron to de otro: «Mien tras que
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se es ta ba tra ba jan do en es ta mon ta ña so bre el blo que de pie dra
des ti na do al sar có fa go, se vol vió a pro du cir un mi la gro: llo vió,
se apa re ció el dios, su glo ria se ma ni fes tó a los hom bres, el de‐ 
sier to se con vir tió en un la go y el agua su bió has ta el ni vel de la
pie dra. Por úl ti mo, se en contró un po zo en me dio del va lle, de
12 co dos por 12 (6,30  m por 6,30  m), lleno has ta el bor de de
agua fres ca, pu ra, pro te gi da de los ani ma les y ocul ta a los nó‐ 
ma das».

Allí don de no so tros no ve mos más que una cu rio sa coin ci‐ 
den cia de cir cuns tan cias, es po si ble que los egip cios ha yan vis to
una ma ni fes ta ción de la vo lun tad di vi na. La ins crip ción pre ci‐ 
sa: «Los que es ta ban en Egip to oye ron ha blar de es to. Des de el
sur has ta el nor te se pros ter na ron y ce le bra ron la vir tud de Su
Ma jes tad pa ra siem pre, pa ra siem pre». Si en la ins crip ción tam‐ 
bién el rey era fa vo re ci do por la in ter ven ción di vi na, es ve ro sí‐ 
mil ad mi tir que el je fe de la ex pe di ción se apro ve chó de to do
ello muy am plia men te. ¿Se ría te me ra rio ver en ello una de las
ra zo nes, po si ble men te la prin ci pal, de que Ame ne m mes con‐ 
quis ta se el po der unos cin co años des pués de es tos acon te ci‐ 
mien tos? No lo cree mos; ins tru men to de la vo lun tad del dios,
Ame ne m mes pu do ser ele gi do por es ta ra zón por el mis mo
Men tuhotep pa ra ser su su ce sor. Es to es lo que ex pli ca ría que
se en cuen tren aso cia das, en un ta zón de es quis to, las in sig nias
rea les de Men tuhotep III, de la XI Di n as tía, y las de Ame ne m‐ 
mes I de la XII.

Ha ya ver dad o no en es ta hi pó te sis, per ma ne ce el he cho de
que el fi nal del rei na do de Men tuhotep III y de la XI Di n as tía
per ma ne ce su mer gi do en la más com ple ta os cu ri dad. En el es‐ 
ta do ac tual de nues tros co no ci mien tos na da per mi te afir mar
que el gol pe de es ta do, si es que lo hu bo, que co lo có en el po der
a Ame ne m mes I fue ra vio len to. Sin em bar go, ve re mos que dis‐ 
tó mu cho de con tar con la apro ba ción ge ne ral.

Í
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IV.  AME NE M MES I Y EL AD VE NI MIEN TO DE LA XII DI N AS TÍA

Ha cia 1990 a. C. (1991, se gún Ha yes), el vi sir Ame ne m mes
su bió al trono ba jo el nom bre de Ho rus Sehe te pi bre‘: se tra ta
del Ame ne m mes  I (Ame ne mhat) de la XII Di n as tía. Aca ba mos
de ver que las cir cuns tan cias de su as cen so son os cu ras. Lo que
pa re ce cier to es que en contró una fuer te opo si ción que es po si‐ 
ble to ma ra el ca riz de una gue rra ci vil. Es to se ex pli ca por el
he cho de que el vi sir no era de san gre real, aun que no se ex clu‐ 
ye que es tu vie ra em pa ren ta do con Men tuhotep III, cu ya ma dre
tam po co per te ne cía, se gún pa re ce, a la fa mi lia real. En efec to,
hay que re cor dar que en el Im pe rio An ti guo el vi sir era muy
fre cuen te men te un pa rien te del fa ra ón y es po si ble que tal ha ya
si do el ca so de Ame ne m mes, lo que ex pli ca ría a la vez el fa vor
ma ni fies to del que dis fru tó ba jo el úl ti mo Men tuhotep y su to‐ 
ma del po der.

Sea lo que fue re, lo cier to es que Ame ne m mes no des cen día
en lí nea di rec ta de los fa rao nes de la XI Di n as tía. Es to se de du‐ 
ce cla ra men te de un tex to ins pi ra do por él que nos in for ma so‐ 
bre la fa mi lia y el ori gen del rey. Se tra ta de la pro fe cía post
even tum lla ma da «de Ne fer ty», tex to que fue muy po pu lar en
Egip to, ya que se co no cen dos co pias de la XVI II Di n as tía y die‐ 
cio cho de la épo ca ra mé si da. Pa ra dar más pe so a su com po si‐ 
ción, el au tor, un egip cio del ba jo Egip to, pre sen ta a su pro fe ta
Ne fer ty co mo un sacer do te de Bu bas tis que ha bía vi vi do ba jo el
rei na do de Sne fru, pri mer rey de la IV Di n as tía. A es te úl ti mo
es a quien, en efec to, se di ri ge.

En una pri me ra pro fe cía Ne fer ty des cri be las des gra cias que
van a aba tir se so bre Egip to. Es ta par te del tex to, muy lar ga
pues to que ocu pa más de la mi tad de la com po si ción, se pa re ce
mu cho a la li te ra tu ra «pe si mis ta» del Pri mer Pe río do In ter me‐ 
dio, co mo el tex to de las Amo nes ta cio nes. En una se gun da pro fe‐ 
cía Ne fer ty anun cia que un rey del sur vol ve rá a traer el or den
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y la pros pe ri dad. Re ve la in clu so el nom bre de es te fa ra ón,
Ameny, nom bre que no es sino un di mi nu ti vo fa mi liar de Ame‐ 
ne m mes y que se re fie re cier ta men te a Ame ne m mes I.

En la des crip ción de la si tua ción an te rior al ad ve ni mien to de
Ameny, Ne fer ty ha ce alu sión a una in va sión del Del ta por los
asiá ti cos; evo ca a con ti nua ción las di sen sio nes ci vi les: «El país
vi vi rá en el de sor den. Te mues tro a un hi jo co mo ene mi go, a un
her ma no co mo ad ver sa rio, a un hom bre que ase si na a su pa‐ 
dre… El país es tá em po bre ci do, pe ro sus di ri gen tes son nu me‐ 
ro sos». To do es to se pa re ce de tal ma ne ra a las Amo nes ta cio nes,
que a ve ces se ha creí do que los dos tex tos ha cían alu sión a los
mis mos acon te ci mien tos. Pe ro la se gun da pro fe cía no de ja nin‐ 
gu na du da res pec to a ello; en efec to, Ne fer ty con ti núa: «Pe ro
he aquí que lle ga rá un rey del sur lla ma do Ameny. Es el hi jo de
una mu jer de Ta-Se ti (nom bre de Ele fanti na). Es un hi jo del Al‐ 
to Egip to, to ma rá la Co ro na Blan ca, ce ñi rá la Co ro na Ro ja… el
de seo vol ve rá a su lu gar y la ini qui dad se ha brá ex pul sa do ha cia
el ex te rior».

De es ta ma ne ra el au tor no tra ta en ab so lu to de es con der los
orí genes no rea les de su hé roe (pa re ce más bien que in sis te so‐ 
bre es te pun to) y, ade más, es te rey sal va dor po ne fin a un pe río‐ 
do de de sór de nes. Es evi den te que, en su des crip ción, el au tor
se ins pi ró en tex tos an te rio res. Pe ro es to no quie re de cir que no
hu bie se ha bi do dis tur bios; se ha ob ser va do (G. Po sener) que, de
he cho, otros tex tos de la XI Di n as tía ha cen alu sión a es tos mis‐ 
mos dis tur bios. To do su ce de co mo si el au tor de la pro fe cía hu‐ 
bie se con fun di do vo lun ta ria men te los acon te ci mien tos de fi nes
de la XI Di n as tía con los del Pri mer Pe río do In ter me dio, pa ra
ha cer re sal tar de una ma ne ra más elo cuen te el pa pel de sem pe‐ 
ña do por Ameny-Ame ne m mes. Si es te tex to no nos pro por cio‐ 
na acla ra ción al gu na so bre la ma ne ra co mo Ame ne m mes I con‐ 
si guió el po der, con fir ma, por una par te, la exis ten cia de un pe‐ 
río do agi ta do que pu do co men zar po co des pués del año 2 de
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Men tuhotep III y du ran te el que des apa re ció la XI Di n as tía, y,
por otra, el ori gen no real del fun da dor de la XII Di n as tía, cu yo
pa dre pa re ce ha ber si do un tal Se sos tris al que los egip cios del
Im pe rio Nue vo con si de ra ron co mo el an te ce sor de la nue va di‐ 
n as tía.

Ame ne m mes I reor ga ni zó Egip to des pués de los de sór de nes
del fi nal del rei na do de Men tuhotep III. En pri mer lu gar, co mo
lo in di ca ex pre sa men te un tex to de Be ni Ha san, res ta ble ció los
lí mi tes de los no mos en tre sí: «Hi zo que una ciu dad co no cie se
su fron te ra con otra, que se es ta ble cie ran sus jus tas fron te ras de
una ma ne ra tan só li da co mo el cie lo». A con ti nua ción vol vió a
ha cer de Men fis la ca pi tal ad mi nis tra ti va. Las ra zo nes que le
con du je ron a es ta im por tan te de ci sión son, sin nin gu na du da,
com ple jas. Es pro ba ble que la fa mi lia de los Men tuhotep, des‐ 
po ja da del po der, fue se to da vía po de ro sa en Te bas, y, aun que
Ame ne m mes se pre sen ta se co mo el su ce sor le gí ti mo de Men‐ 
tuhotep  III, la re gión te ba na era sin du da po co se gu ra pa ra el
nue vo so be rano. Por otra par te, al es tar si tua da Te bas en el co‐ 
ra zón del al to Egip to, es tá geo grá fi ca men te mal em pla za da pa‐ 
ra ser una ca pi tal; Men fis, en el ex tre mo sur del Del ta, es mu‐ 
cho más cen tral. Por úl ti mo, Te bas no ha bía si do ja más una ca‐ 
pi tal, mien tras que Men fis dis fru ta ba to da vía de una tra di ción
se cu lar de ad mi nis tra ción gra cias a los es cri bas que en ella se
ha bían es ta ble ci do. Por to das es tas ra zo nes e in clu so por otras
que sin nin gu na du da se nos es ca pan, Ame ne m mes tras la dó la
ca pi tal de Te bas a Ittaui, en las pro xi mi da des de Men fis. In clu so
el nom bre de es ta nue va ca pi tal es ca rac te rís ti co: «La que con‐ 
quis ta el do ble-país»; Ame ne m mes pre ten día vi gi lar a sus súb‐ 
di tos des de su re si den cia, y, en ca sos de ne ce si dad, man te ner los
en la obe dien cia por me dio de la fuer za.

Los tex tos del Pri mer Pe río do In ter me dio nos dan a co no cer
que to do el apa ra to ad mi nis tra ti vo del Im pe rio An ti guo fue
des trui do (Amo nes ta cio nes). Los al ma ce nes cen tra les, las cor tes
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de jus ti cia, el ca tas tro, las le yes es cri tas y con sue tu di na rias, to‐ 
do des apa re ció y los fun cio na rios fue ron dis per sa dos. No pa re‐ 
ce que los fa rao nes de la XI Di n as tía re me dia sen es te es ta do de
co sas. Ame ne m mes  I, por el con tra rio, pa re ce que quie re re‐ 
cons truir los cua dros y ser vi cios ad mi nis tra ti vos. La elec ción
de Ittaui co mo ca pi tal va a ayu dar le en es ta ta rea. En efec to, fue
en es ta re gión de Egip to, en las pro xi mi da des de Men fis, ca pi tal
del Im pe rio An ti guo, y de He ra cleó po lis, ca pi tal de la IX y
X Di n as tías, don de se asen ta ron los po cos fun cio na rios que so‐ 
bre vi vie ron a la tor men ta. El pro pio Khe ti III se dio cuen ta de
es to, co mo lo afir mó en las Ins truc cio nes a Me rika re‘ al ha blar de
Sa q qa rah-Men fis: «Exis ten allí al gu nos fun cio na rios des de
tiem pos de la re si den cia real».

Pe ro trans cu rrió más de me dio si glo en tre la des apa ri ción de
la mo nar quía he ra cleo po li ta na y la lle ga da al po der de Ame ne‐ 
m mes I, y los fun cio na rios ex pe ri men ta dos que es te úl ti mo pu‐ 
do reu nir en la nue va ca pi tal no po dían ser su fi cien tes en nú‐ 
me ro pa ra to das las ne ce si da des de la nue va ad mi nis tra ción
cen tral. De es ta ma ne ra, Ame ne m mes I re cu rrió a una au tén ti‐ 
ca pro pa gan da pa ra sus ci tar las vo ca cio nes de fun cio na rios
(G.  Po sener). De bi do a ello se es cri bie ron du ran te su rei na do
dos obras con la fi na li dad de alen tar a los egip cios a con ver tir se
en fun cio na rios y de guiar los en es ta ca rre ra. La pri me ra de
ellas, Ke m yt, «la Su ma», fue re dac ta da en los co mien zos del rei‐ 
na do por el au tor de la Pro fe cía de Ne fer ty. Com pren de una par‐ 
te prác ti ca, elec ción de fór mu las epis to la res y fra ses he chas de
co rres pon den cia ad mi nis tra ti va, y una par te ge ne ral con con‐ 
se jos de pru den cia, ven ta jas de los es tu dios, etc. Ter mi na con
una fra se que re ve la su ob je ti vo: «En cuan to al es cri ba, sea cual
fue re su em pleo en la re si den cia, no es en ella des di cha do». Las
in ten cio nes de la se gun da obra, que se sue le lla mar la Sáti ra de
los ofi cios, son to da vía más cla ras. El au tor se di ri ge, por en ci ma
de su hi jo al que pre ten de dar con se jos, a los fu tu ros fun cio na‐ 
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rios que, se gún nos di ce, se ins tru yen en una es cue la es pe cial
ins ta la da en el cen tro ad mi nis tra ti vo de Egip to. En sal za, de
ma ne ra ge ne ral, los es tu dios y la pro fe sión de fun cio na rio, y a
con ti nua ción, com pa ran do los di fe ren tes ofi cios, mues tra que
el de es cri ba es muy su pe rior a cual quier otro, in clu so al de
sacer do te, que, a pe sar de su es ta do, pue de ser re que ri do pa ra
las pres ta cio nes per so na les, mien tras que úni ca men te el fun‐ 
cio na rio pue de es ca par de ellas. Es la men ta ble que el tex to sea a
me nu do de fec tuo so, pues al en sal zar la pro fe sión de es cri ba el
au tor nos ha ce co no cer gran canti dad de co sas so bre la ci vi li za‐ 
ción y el es ta do so cial de Egip to.

Ame ne m mes no te nía so la men te que reor ga ni zar un país
que aca ba ba de salir de la anar quía, sino que aún ne ce si ta ba re‐ 
ha bi li tar el pres ti gio de la mo nar quía, que ha bía su fri do mu cho
con las lu chas in tes ti nas del Pe río do In ter me dio, en el que los
re yes de la VII, VI II, IX y X Di n as tías ape nas eran más po de ro‐ 
sos que los no mar cas, en prin ci pio sus va sa llos pe ro de he cho
sus com pe ti do res. Es ta pér di da del pres ti gio real no só lo se ma‐ 
ni fies ta en el ám bi to po lí ti co, sino que afec ta tam bién al mo ral.
Al rey del Im pe rio An ti guo se le con si de ra par tí ci pe de la na tu‐ 
ra le za di vi na; aun ma ti zan do es ta con cep ción (cf. págs. pos te‐ 
rio res), el so be rano es muy di fe ren te de los hom bres. En el Pri‐ 
mer Pe río do In ter me dio los na rra do res no du da ban en pre sen‐ 
tar al rey en si tua cio nes hu mi llan tes. Así en el Cuen to de Ne fe‐ 
rka re‘ y del ge ne ral Si sene (G. Po sener), que trans cu rre muy al fi‐ 
nal de la VI Di n as tía o du ran te la VI II, el au tor pre sen ta al pro‐ 
pio rey con un ge ne ral y al tos fun cio na rios cons pi ran do contra
un cier to «li ti gan te de Men fis». És te ha ce es piar al so be rano y
des cu bre que las re la cio nes en tre es te úl ti mo y el ge ne ral son
de una na tu ra le za muy es pe cial: «El rey lle gó a la ca sa del ge ne‐ 
ral Si sene. Lan zó una pie dra y gol peó con el pie. So bre él hi cie‐ 
ron des cen der una es ca la. Su bió… Des pués que Su Ma jes tad
hu bo he cho lo que de sea ba jun to a él (el ge ne ral), se di ri gió ha‐ 
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cia su pa la cio. Aho ra bien…, ha bía pa sa do cua tro ho ras en la
ca sa del ge ne ral Si sene…». La con ti nua ción del cuen to se ha
per di do, pe ro la par te con ser va da es bas tan te cla ra pa ra mos‐ 
trar nos al rey en una po si ción es ca bro sa. La ex pre sión «ha cer
lo que se de sea jun to a al guien» tie ne en egip cio un sen ti do se‐ 
xual pre ci so, y en es to se ve has ta qué pun to se ha bía ve ni do
aba jo el pres ti gio de la rea le za.

Con ser me nos es ca bro sos, otros cuen tos de los co mien zos
del Im pe rio Me dio pre sen tan a al gu nos re yes del Im pe rio An ti‐ 
guo ba jo un as pec to des agra da ble, in clu so odio so, y to do in di ca
que en ton ces exis tía una co rrien te de opi nión des fa vo ra ble a la
rea le za (G. Po sener). Pa ra lu char contra es ta ten den cia, Ame ne‐ 
m mes I, por in ter me dio de li te ra tos a su ser vi cio, tra ta de re la‐ 
cio nar se con la rea le za de los co mien zos del Im pe rio men fi ta,
es pe cial men te con la de Sne fru, que pa re ce ha ber con ser va do el
pres ti gio que sus su ce so res, más au to ri ta rios, ha bían per di do.
De es ta ma ne ra es co mo, po si ble men te ba jo la in fluen cia de la
re li gión y de la mo ral osi ria na, pa re ce ha ber tra ta do de con ver‐ 
tir a la rea le za en más hu ma na. Su hi jo pu so es tas pa la bras en
su bo ca: «He da do li mos na a los po bres y ali men ta do al huér‐ 
fano. He ac tua do de for ma que el hom bre que no tie ne na da
pue da lle gar lo mis mo que el que tie ne».

Los do cu men tos con los que con ta mos no nos per mi ten sa‐ 
ber si los es fuer zos de Ame ne m mes I fue ron co ro na dos por el
éxi to. Sin em bar go, se pue de ob ser var que las obras li te ra rias a
par tir de su rei na do no di ri gen más crí ti cas, ni si quie ra ve la das,
a la per so na real, co mo su ce día en los es cri tos del pe río do pre‐ 
ce den te. Pa ra res tau rar com ple ta men te el pres ti gio real só lo le
que da ba a Ame ne m mes vol ver a so me ter a los je fes de pro vin‐ 
cia a su au to ri dad di rec ta y ab so lu ta; pe ro la si tua ción po lí ti ca
es to da vía de ma sia do ines ta ble pa ra per mi tir se me jan te res tau‐ 
ra ción del po der so bre unos feu dos que si guen sien do po de ro‐ 
sos, y ha brá que lle gar al rei na do de Se sos tris  III pa ra ver la
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mo nar quía ab so lu ta res tau ra da a ima gen de la del Im pe rio An‐ 
ti guo.

Aun que Ame ne m mes I no cam bia na da en la or ga ni za ción
de los no mos y res pe ta la he ren cia del car go de no mar ca, tra ta,
no obs tan te, de con tro lar la ad mi nis tra ción pro vin cial, y pa ra
evi tar opo si cio nes en el mo men to de la su ce sión se es fuer za
por ase gu rar la con ti nui dad de la mo nar quía den tro de su lí nea.
Con si gue es te do ble ob je ti vo me dian te la ins ta la ción de re vi so‐ 
res rea les jun to a los no mar cas, y, ade más, por la ins ti tu ción de
la co rre gen cia del prín ci pe pri mo gé ni to en vi da de su pa dre.

El con trol real en las pro vin cias se ejer ce prin ci pal men te so‐ 
bre los im pues tos que los no mos de ben al go bierno cen tral. La
bue na ad mi nis tra ción del país exi ge un co no ci mien to exac to de
la si tua ción eco nó mi ca de Egip to. No es in dis pen sa ble que las
ren tas rea les se con cen tren en la ca pi tal, pe ro es ne ce sa rio que
se co noz can to dos los re cur sos pa ra que la ad mi nis tra ción cen‐ 
tral pue da dis po ner de ellos en in te rés ge ne ral. De es ta si tua‐ 
ción re sul ta, al me nos du ran te la pri me ra mi tad de la di n as tía,
una co la bo ra ción de he cho en tre la ad mi nis tra ción real y la del
no mar ca, sin que se pue da afir mar que Ame ne m mes la de sea ra
así. Po see mos al gu nas in di ca cio nes, muy es ca sas, so bre la ma‐ 
ne ra en que los fun cio na rios rea les y los no mar cas ad mi nis tra‐ 
ban jun tos los bienes del pa tri mo nio na cio nal. El tex to más ex‐ 
plí ci to se re mon ta al rei na do de Se sos tris  I, pe ro to do in di ca
que de bie ron pro du cir se los mis mos he chos ba jo Ame ne m‐ 
mes  I. «To dos los im pues tos de bi dos al rey pa sa ron por mis
ma nos (ha bla un no mar ca). Los vi gi lan tes ge ne ra les de las pro‐ 
pie da des rea les de ga na do me con fia ron 3000 to ros de ti ro… y
yo pa ga ba re gu lar men te la ren ta de los tron cos y ja más exis tió
nin gún atra so a mi car go en nin gún des pa cho real».

En re su men, Ame ne m mes I res ta ble ce po co a po co un con‐ 
trol real so bre las pro vin cias por me dio del fis co, de jan do a los
go ber na do res he re de ros de ellas una gran li ber tad y au to ri dad.
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La fi ja ción de las fron te ras y el res ta ble ci mien to del ca tas tro,
rea li za da des de el año 2 de su rei na do, si guien do el «Dia rio» en
pa pi ro de un em plea do del ca tas tro cen tral, cons ti tuían ya una
in je ren cia real en la ad mi nis tra ción cen tral. Es te con trol se
con ti núa de año en año por la vi gi lan cia del per so nal de las tie‐ 
rras y los re ba ños que per te ne cían al rey en los di ver sos no mos.

El te so ro real es, pues, uno de los or ga nis mos es en cia les de la
XII Di n as tía. Po see su pro pia flo ta, y es tá en te ra men te en tre las
ma nos de al tos fun cio na rios que re si den en la cor te y que son,
por tan to, in de pen dien tes de los no mar cas.

Pa ra evi tar nue vas con fe de ra cio nes de no mos si mi la res a las
que se ha bían for ma do al fi nal del Pri mer Pe río do In ter me dio,
que po drían re cons ti tuir se en el mo men to de las su ce sio nes
rea les, co mo pa re ce que su ce dió a la muer te de Men tuhotep III,
Ame ne m mes va a tra tar de ga ran ti zar la con ti nui dad del po der
real qui tan do el me nor mo ti vo de opo si ción. Con es ta fi na li‐ 
dad, co mo po de mos ver en una es te la de Abi dos, en el año 20
de su rei na do aso cia al trono a su hi jo Se sos tris I. De es ta ma‐ 
ne ra, al par ti ci par su hi jo ya en el po der, po día re sis tir me jor a
los pre ten dien tes even tua les. Es ta pre cau ción era pru den te,
pues, co mo va mos a ver, la su ce sión de Ame ne m mes iba a ser
di fí cil.

La co rre gen cia de Se sos tris I coin ci de con una gran ac ti vi‐ 
dad en Egip to ca ra al ex te rior, co mo si el rey, de ma sia do an‐ 
ciano ya pa ra par ti ci par en las ex pe di cio nes mi li ta res, con fia ra
el ejérci to a ma nos más jó ve nes.

Si se cree la Pro fe cía de Ne fer ty, Ame ne m mes se li mi tó, du‐ 
ran te la pri me ra mi tad de su rei na do, a li qui dar a los ex tran je‐ 
ros que se ha bían in fil tra do en el Del ta con oca sión de los de‐ 
sór de nes del fi nal de la XI Di n as tía, y pa ra evi tar el re torno de
ta les in tru sio nes cons tru yó for ta le zas: «los mu ros del prín ci pe»
en la fron te ra orien tal, la más ame na za da, contra los asiá ti cos, y
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otra del la do oes te contra los li bios. A pe sar de la ex pre sión
«mu ros del prín ci pe», no se tra ta ba cier ta men te de mu ra llas
con ti nuas, sino más bien de fuer tes que do mi na ban los pa sos
obli ga dos, co mo lo de mues tra el cé le bre tex to de Si nuhé (cf.
págs. pos te rio res); el fu gi ti vo, que rien do evi tar ser arres ta do en
el pa so cer cano a los «mu ros del prín ci pe», de cla ra… «Yo me
acu rru qué en un ma to rral, por te mor de que el cen ti ne la que
es ta ba de ser vi cio ese día en la mu ra lla mi ra ra ha cia mi la do».
La for ta le za ocu pa, pues, una po si ción cla ve por la que Si nuhé
de be pa sar, pe ro le bas ta es pe rar a la no che pa ra evi tar ser vis‐ 
to. No se ha en contra do es ta for ta le za que, se gún to da ve ro si‐ 
mi li tud, de bía ele var se a la en tra da del Ua di Tu mi lat.

Na da in di ca, pues, que Ame ne m mes I di ri gie ra ex pe di cio nes
fue ra de Egip to du ran te la pri me ra mi tad de su rei na do. La si‐ 
tua ción cam bia cuan do Se sos tris I se aso cia al trono. En el año
24 de Ame ne m mes I, cuar to año de la co rre gen cia, pa re ce que
el ejérci to egip cio pe ne tró en Pa les ti na (es te la de Ne su mon tu).
En el sur se da la mis ma ac ti vi dad agre si va: Se sos tris  I fun da
Buhen en el año 25 de Ame ne m mes I, y es te úl ti mo se va na glo‐ 
ria de ha ber «so me ti do a los ha bi tan tes del país de Uauat y…
cap tu ra do a los med jau (be dui nos del su res te)» (Ins truc cio nes de
Ame ne m mes I). En el año 29 se con du ce una nue va ex pe di ción a
Nu bia, y en la mis ma épo ca el ejérci to egip cio tie ne gran ac ti vi‐ 
dad en los de sier tos es te, su roes te y su res te.

La pro fun di dad de la pe ne tra ción egip cia en el sur es to da vía
ma te ria de con tro ver sia. Se han en contra do en Ker ma, al sur de
la ter ce ra ca ta ra ta, dos gran des cons truc cio nes de ado bes y, en
las pro xi mi da des, un ce men te rio de tum bas ba jo tú mu los en las
que se des cu brie ron las es ta tuas de un tal Ha pid je fa y de su mu‐ 
jer. Ha pid je fa, no mar ca de As yut, es un con tem po rá neo de Se‐ 
sos tris  I. De es ta ex ca va ción se sacó la con clu sión de que Ha‐ 
pid je fa fue go ber na dor del Su dán y que allí fue en te rra do (Reis‐ 
ner). Se ha com ba ti do vi va men te es ta con clu sión ( Junker, Sä ve-
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Sö der ber gh), pues, por una par te, los egip cios con si de ra ban co‐ 
mo una abo mi na ción el ser en te rra dos fue ra de Egip to, y es aún
me nos pro ba ble que un per so na je tan im por tan te co mo Ha pid‐ 
je fa se hu bie se re sig na do a ello, ya que po seía una tum ba en As‐ 
yut. Por otra par te, la ne cró po lis de Ker ma ha su mi nis tra do nu‐ 
me ro sos ob je tos pos te rio res a la XII Di n as tía, y aho ra exis te la
du da de si no se ría más bien con tem po rá nea de la XI II (Sä ve-
Sö der ber gh, Hin tze); los ob je tos más an ti guos en contra dos en
ella, es pe cial men te los del Im pe rio An ti guo, pro ce de rían en‐ 
ton ces de los sa queos co me ti dos du ran te las gue rras del «Se‐ 
gun do Pe río do In ter me dio», en las que los ha bi tan tes del Su‐ 
dán es tu vie ron muy im pli ca dos.

Si es to es cier to, en vi da de Ame ne m mes I úni ca men te se ha‐ 
bría con quis ta do la re gión que se ex ten día des de Asuán has ta el
lí mi te sep ten trio nal de la se gun da ca ta ra ta. Se sos tris I, una vez
so lo en el po der, lle va rá mu cho más le jos la pe ne tra ción egip cia
en el Su dán.

Du ran te el Im pe rio An ti guo, el ene mi go prin ci pal de Egip to
era Li bia, don de ha bi ta ban los tehe nu. A par tir de la VI Di n as‐ 
tía apa re cen en la mis ma re gión los te mehu; pos te rior men te se
con fun di rán am bos pue blos con cier ta fre cuen cia en los tex tos
egip cios. En el Im pe rio Me dio, los ha bi tan tes de Li bia re pre‐ 
sen tan siem pre un pe li gro, y Ame ne m mes, pa ra pro te ger a
Egip to de sus co rre rías, ha ce cons truir una for ta le za en el Ua di
Na trun. En el año 30 de su rei na do, una vez con quis ta da la ba ja
Nu bia, Se sos tris I di ri gió una ex pe di ción al te rri to rio de los te‐ 
mehu. A la vuel ta de es ta cam pa ña, que re sul tó vic to rio sa, es
cuan do se pro du jo una su ble va ción pa la cie ga en Ittaui, en el
cur so de la que Ame ne m mes I fue ase si na do. Por el tex to de Si‐ 
nuhé sa be mos que es te acon te ci mien to tu vo lu gar en el «año
30, el ter cer mes de la inun da ción, el sép ti mo día», es de cir, po‐ 
si ble men te el 15 de fe bre ro de 1962 a. C. (W. C. Ha yes). Ha cía
po co más de nue ve años que Se sos tris I ejer cía la co rre gen cia.
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Co no ce mos los trá gi cos acon te ci mien tos que pu sie ron fin al
rei na do de Ame ne m mes I por un tex to no ta ble, Las ins truc cio‐ 
nes de Ame ne m mes. En es te do cu men to el rey, ya muer to, se di‐ 
ri ge des de el más allá a su hi jo Se sos tris I, y le cuen ta el aten ta‐ 
do que pu so fin a su vi da: «Fue des pués de la ce na, la no che ya
ha bía lle ga do, yo me ha bía re ti ra do y ya cía ten di do en mi ca ma.
Es ta ba fa ti ga do y me su mer gía en el sue ño. (De re pen te) se pro‐ 
du jo co mo un (le jano) rui do de ar mas en tre cho ca das y co mo si
se gri ta ra mi nom bre. Yo me des per té en ton ces con el rui do del
com ba te. Es ta ba so lo y vi que los guar dias pe lea ban. Si me hu‐ 
bie se da do pri sa (tan pron to co mo hu bie ra te ni do) las ar mas en
la ma no, ha bría he cho huir a los co bar des, pe ro na die es va lien‐ 
te de no che, na die pue de pe lear so lo, na die ven ce sin alia do.
¡Ay!, la agre sión tu vo lu gar cuan do yo me en contra ba sin ti…».

En el mo men to en que Ame ne m mes I su cum bía cer ca de
Men fis, en efec to, Se sos tris I, de re gre so de Li bia, se en contra ba
to da vía cer ca de la fron te ra en el Del ta oc ci den tal. La his to ria
de Si nuhé nos ha con ser va do el re la to de lo que se pro du jo en‐ 
ton ces: «Los ami gos del pa la cio en via ron men sa je ros… pa ra
dar a co no cer al hi jo del rey los acon te ci mien tos su ce di dos en
la cor te. Los men sa je ros le en con tra ron por el ca mino; le al can‐ 
za ron al ano che cer. No tar dó ni un ins tan te. El Hal cón (me tá‐ 
fo ra pa ra de sig nar al nue vo fa ra ón) se fue rá pi da men te con su
es col ta sin in for mar de ello a su ejérci to».

El mis mo Si nuhé nos ex pli ca el si gi lo y la pron ta par ti da de
Se sos tris  I ha cia Men fis «(pe ro) se ha bía en via do (tam bién) a
bus car a los in fan tes rea les que iban de trás de él en es te ejérci to
y se lla mó a uno de ellos…». De es ta ma ne ra se ha bía ur di do el
com plot, se gún nos per mi te co no cer, ade más, el tex to de las
Ins truc cio nes, en los me dios alle ga dos al an ciano rey que con fia‐ 
ba en su hi jo: «No ha bía pre vis to na da, no es ta ba des con fia do.
Pe ro ¿han to ma do al gu na vez las mu je res las ar mas? ¿Se ha vis‐ 
to ja más a los trai do res sur gir del in te rior del pro pio pa la cio?»,
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y en otro pa sa je: «Aquel que co mió mi pan fue el que en ro ló a
los fac cio sos, aquél al que ha bía ten di do mis bra zos fue el que
sus ci tó la su ble va ción». Así, a pe sar de la pre cau ción de Ame‐ 
ne m mes I de nom brar a Se sos tris I co mo co rre gen te, po co fal tó
pa ra que es ta lla sen los de sór de nes y la si tua ción era tan in cier ta
que Si nuhé pre fi rió huir a Asia por te mor de ver se im pli ca do
en el con flic to, co mo él mis mo di ce in ge nua men te: «No me
pro po nía vol ver a aque lla cor te en la que pen sa ba que ha bría
lu chas».

V.  SE SOS TRIS I (1971-1928)

No se sa be de qué ma ne ra Se sos tris I ter mi nó con la cons pi‐ 
ra ción; sin em bar go, lo lo gró, y con ver ti do de nue vo rá pi da‐ 
men te en el úni co amo de Egip to rei nó to da vía du ran te trein ta
y ocho años. Só lo dos años an tes de su muer te aso ció al trono a
su hi jo Ame ne m mes  II. A pe sar de la cri sis di nás ti ca de 1962,
no pa re ce que el or den in te rior fue ra afec ta do ni se ria men te ni
du ran te mu cho tiem po, y el rei na do de Se sos tris I fue un rei na‐ 
do de es plen dor tan to en el ex te rior co mo en el in te rior.

Ya al fi nal del rei na do de Ame ne m mes I ha bía co men za do la
pe ne tra ción en Nu bia gra cias a las ex pe di cio nes di ri gi das por
Se sos tris I. Du ran te su rei na do per so nal, es te úl ti mo se con ten‐ 
tó con ha cer que los no mar cas con ti nua ran su obra. Es tos se
en car ga ron de man te ner la pre sen cia egip cia en Nu bia y de
con ti nuar la pro gre sión. En el año 18, ha cia 1954 a. C., se lle gó
más allá del reino de Kush. Si, co mo to do ha ce su po ner, es te
reino es tá bien lo ca li za do un po co ha cia el sur de Sem nah, los
ejérci tos egip cios ha brían re ba sa do los obs tá cu los de la se gun‐ 
da ca ta ra ta. Es po si ble que pa ra con so li dar es tas con quis tas Se‐ 
sos tris I hi cie ra en ton ces cons truir for ta le zas a lo lar go del Ni‐ 
lo, de la mis ma ma ne ra que su pa dre ha bía for ti fi ca do las fron‐ 
te ras es te y oes te. La ac tual cam pa ña de res ca te de mo nu men‐ 
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tos de Nu bia (1964) per mi ti rá po si ble men te sa ber si las gran des
for ti fi ca cio nes eri gi das por Se sos tris  III es tu vie ron pre ce di das
por las cons truc cio nes de Se sos tris  I; en Buhen su ce dió así, y
sin du da no se tra ta de un ca so ais la do.

Du ran te el Im pe rio An ti guo, la po lí ti ca egip cia en Nu bia es‐ 
ta ba de ter mi na da prin ci pal men te por un sen ti mien to au to de‐ 
fen si vo y, ac ce so ria men te, por el de seo de pro cu rar se cier tos
pro duc tos exó ti cos. Con el Im pe rio Me dio apa re ce un nue vo
mo ti vo: la bús que da del oro. A par tir de Se sos tris I co mien zan
a ser ex plo ta das las mi nas de oro del Su dán en be ne fi cio de
Egip to, y, po co a po co, la ex trac ción del mi ne ral au rí fe ro se
con ver ti rá en la más im por tan te fuen te de ri que za de Nu bia.

Aun que las re la cio nes en tre Egip to y los ha bi tan tes del sur
son a ve ces bo rras co sas, no pa sa lo mis mo con Asia, don de pa‐ 
re ce que Se sos tris  I rea li za una po lí ti ca que ca si po dría ca li fi‐ 
car se de en ten te cor dia le. Es ta ac ti tud que da de mos tra da a la vez
por las ins crip cio nes del Si naí y por la His to ria de Si nuhé.

La pe ne tra ción egip cia en el Si naí pa ra la ex plo ta ción de los
ya ci mien tos de tur que sas y, sin du da, de co bre se re mon ta al
co mien zo del Im pe rio An ti guo. Pe ro des pués de Pe pi  II ce san
las ex pe di cio nes y no vuel ven a em pren der se has ta prin ci pios
de la XII Di n as tía. Mien tras que en el Im pe rio An ti guo las re la‐ 
cio nes en tre egip cios y asiá ti cos eran ma las, co mo lo de mues‐ 
tran las nu me ro sas es ce nas de gue rra gra ba das en las ro cas de
la pe nín su la, con la XII Di n as tía es tas re la cio nes cam bian y se
ha po di do ob ser var que «las ins crip cio nes no con tie nen ni una
alu sión a los ene mi gos, por el con tra rio, los asiá ti cos del Si naí o
de las re gio nes ad ya cen tes acom pa ñan muy fre cuen te men te,
cuan do no re gu lar men te, a las ex pe di cio nes egip cias» ( J. Černy,
1955), y, en efec to, son muy nu me ro sas las ins crip cio nes gra ba‐ 
das por los asiá ti cos jun to a las de los egip cios.
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La cé le bre His to ria de Si nuhé con fir ma que las re la cio nes en‐ 
tre asiá ti cos y egip cios fue ron pa cí fi cas du ran te el rei na do de
Se sos tris I. Si nuhé, pa ra no ver se im pli ca do en la cons pi ra ción
del año 1962, hu yó a Asia; allí per ma ne ció más de vein te años.
Aho ra bien, a lo lar go de to do el re la to de su per ma nen cia en
Asia, que cu bre la ma yor par te del rei na do per so nal de Se sos‐ 
tris I, no se ha bla en ab so lu to de gue rra en tre Egip to y el reino
asiá ti co y ade más los prin ci pa dos asiá ti cos apa re cen co mo in‐ 
de pen dien tes de Egip to, con el que, sin em bar go, man tie nen
ex ce len tes re la cio nes: al gu nos egip cios se es ta ble cen allí, co mo
Si nuhé, y los men sa je ros del fa ra ón re co rren to do el país sin ser
mo les ta dos. Des pués de la cam pa ña que tu vo lu gar unos seis
años an tes de la muer te de Ame ne m mes I y du ran te to do el rei‐ 
na do de Se sos tris I, no se pro du jo nin gu na ac ción mi li tar egip‐ 
cia en Asia. In clu so con vie ne su bra yar que es ta cam pa ña del
año 4 de la co rre gen cia Ame ne m mes I-Se sos tris I no re ba só las
pri me ras ciu da des de Pa les ti na me ri dio nal, en el lí mi te del de‐ 
sier to de Suez.

Du ran te las ex ca va cio nes en Pa les ti na y en Si ria se han des‐ 
cu bier to nu me ro sos ob je tos egip cios del Im pe rio Me dio. Co mo
los tex tos des car tan po si bles gue rras vic to rio sas de los asiá ti cos
en Egip to du ran te es ta épo ca, di chos ob je tos no pu die ron lle gar
allí más que, por de cir lo así, pa cí fi ca men te. En otros tér mi nos,
cons ti tu yen la prue ba o de un trá fi co co mer cial en tre Egip to y
Asia o de una po lí ti ca sis te má ti ca por par te del fa ra ón. En efec‐ 
to, sa be mos por la co rres pon den cia de Te ll el-Amar na que la
cor te de Egip to, du ran te el Im pe rio Nue vo, te nía la cos tum bre
de ha cer re ga los a los prín ci pes y re yes de Asia a cam bio de su
alian za; to do nos per mi te su po ner que Se sos tris  I prac ti có ya
es ta cos tum bre. En Uga rit (Ras Sha m ra) se en contró un co llar
de amu le tos y de per las con el em ble ma de Se sos tris I, y se han
des cu bier to nu me ro sos es ca ra ba jos con el mis mo nom bre en
Pa les ti na (Ga za, La quis, Ga zer, Be ts hán, Me gi d do). Un pa sa je
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del cuen to de Si nuhé evo ca ade más la cos tum bre, du ran te el
rei na do de Se sos tris I, de ha cer re ga los a los prín ci pes ex tran je‐ 
ros; ha bien do so li ci ta do vol ver a en trar en Egip to, Si nuhé des‐ 
cri be de es ta ma ne ra la res pues ta fa vo ra ble del fa ra ón: «En ton‐ 
ces Su Ma jes tad me hi zo unos en víos con una lar gue za tí pi ca‐ 
men te real; és ta di la tó el co ra zón de es te hu mil de ser vi dor co‐ 
mo (si se hu bie se tra ta do) de un prín ci pe de cual quier país ex‐ 
tran je ro».

Es ta po lí ti ca, que po dría ca li fi car se de «po lí ti ca de los re ga‐ 
los», inau gu ra da por Se sos tris I, fue con ti nua da por sus su ce so‐ 
res y a ella se de ben las es ta tuas del Im pe rio Me dio en contra das
no só lo en Asia, sino in clu so en Cre ta y en Nu bia. La pre sen cia
de ob je tos egip cios en Cre ta y de al gu nos ob je tos mi noi cos en
Egip to ha lle va do a los his to ria do res a ad mi tir la exis ten cia de
re la cio nes di rec tas en tre la gran is la de Mi nos y Egip to des de el
rei na do de Men tuhotep  II. Es ta hi pó te sis, con in de pen den cia
de su ba se ar queo ló gi ca, es tá fun da men ta da en una ma la tra‐ 
duc ción de una pa la bra egip cia, Hau-ne but, que, se gún pa re ce,
de sig na ba a los egeos pre he le nos. He de mos tra do (1953) que se
tra ta ba de un error, al ser Ke ftiu el nom bre de Cre ta y al no ha‐ 
ber co men za do las au tén ti cas re la cio nes di rec tas en tre am bas
ci vi li za cio nes más que con la XVI II Di n as tía. Sin em bar go, no
exis te la me nor du da de que se es ta ble cie ran re la cio nes in di rec‐ 
tas en tre Cre ta y Egip to des de el Im pe rio Me dio. Es tas re la cio‐ 
nes, más dé bi les de lo que se ha creí do, te nían co mo in ter me‐ 
dia rios a Si ria y Chi pre. Ras Sha m ra, a don de Se sos tris en vió
re ga los, era un cen tro co mer cial al que lle ga ban los ob je tos
egeos (Cl. F. A. Schae ffer); des de aquí po dían ser reex por ta dos a
Egip to. De la mis ma ma ne ra po dían pa sar a Cre ta los ob je tos
egip cios, nu me ro sos en Pa les ti na y en la cos ta Si ria.

La in fluen cia ex te rior de Egip to no se li mi ta a Nu bia y a
Asia. Las cam pa ñas mi li ta res en el sur, du ran te la co rre gen cia,
es tu vie ron pre ce di das por una nue va ocu pa ción de los de sier‐ 
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tos orien ta les y oc ci den ta les. No se ami no ró tal em pu je du ran te
el rei na do per so nal de Se sos tris I y los do cu men tos nos dan a
co no cer que los egip cios lle ga ron en ton ces has ta los gran des
oa sis oc ci den ta les. La re gión te ba na es el pun to de par ti da de
las ex pe di cio nes ha cia el de sier to oes te. El co man dan te de una
de es tas ex pe di cio nes es cri be: «Lle gué a los oa sis oc ci den ta les.
Re co no cí to dos sus ca mi nos de ac ce so y re co gí a los fu gi ti vos
que por allí en contré. Mi ejérci to per ma ne ció sano y no su frió
pér di das» (es te la de Kai, en Ka mû la). Por la par te de Li bia pro‐ 
pia men te di cha, al no roes te de Egip to, la cam pa ña que pre ce dió
en po co tiem po al ase si na to de Ame ne m mes  I pa re ce ha ber
ase gu ra do la tran qui li dad en Egip to, pues ya no se ha bla más de
los tem plos en los tex tos que se re mon tan al rei na do per so nal
de Se sos tris I.

Al aca bar el rei na do de Se sos tris I, la ba ja Nu bia, des de la
pri me ra ca ta ra ta has ta el sur de la se gun da ca ta ra ta, es tá ba jo el
con trol egip cio. Asia se abre a una in fluen cia pa cí fi ca de Egip to,
los de sier tos es te y oes te se ven re co rri dos por las ex pe di cio nes
mi ne ras egip cias, los li bios, ya ven ci dos, no re pre sen tan aho ra
un pe li gro pa ra el va lle del Ni lo. Es ta in fluen cia y es ta ex pan‐ 
sión de Egip to fue ra de sus fron te ras son el re sul ta do di rec to
del de sa rro llo in terno del mis mo Egip to.

La po lí ti ca in te rior de Se sos tris I ase gu ra la pros pe ri dad ma‐ 
te rial de la to ta li dad del país, pros pe ri dad que se ma ni fies ta en
la ac ti vi dad ar qui tec tó ni ca, tan to en el al to co mo en el ba jo
Egip to. Exis ten muy po cos ya ci mien tos egip cios que no nos ha‐ 
yan pro por cio na do mo nu men tos que se re mon ten a es te rei na‐ 
do.

No pa re ce que Se sos tris I hu bie ra va ria do en na da la po lí ti ca
de su pa dre con re la ción a los no mar cas. Por lo ge ne ral, la ma‐ 
yo ría de és tos eran los hi jos de los que ha bían si do nom bra dos
por Ame ne m mes I. És tos ase gu ra ron una bue na ad mi nis tra ción
pro vin cial pa ra Egip to, sin abu sar, se gún pa re ce, de la in de pen‐ 
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den cia que les dio la he ren cia de su car go y su for tu na per so nal.
To dos ellos per ma ne cie ron fie les a Se sos tris  I en el mo men to
del ase si na to de Ame ne m mes  I y le su mi nis tra ron los con tin‐ 
gen tes de tro pas ne ce sa rias pa ra el ejérci to real.

La po lí ti ca que po dría mos lla mar de «re va lo ri za ción» de la
rea le za, inau gu ra da por Ame ne m mes, pro du ce sus fru tos du‐ 
ran te el rei na do de Se sos tris I. No hay más que leer el elo gio de
Se sos tris I en el cuen to de Si nuhé pa ra con ven cer se de ello. «Es
un dios aun que no tie ne su apa rien cia, an tes del cual nin gún
otro (co mo él) ha exis ti do. Es un ma es tro de sa bi du ría tan to en
sus re so lu cio nes per fec tas co mo en sus ór de nes ex ce len tes…».
Si el tex to de Si nuhé em plea siem pre la pa la bra «dios» pa ra de‐ 
sig nar al rey, las cua li da des que le atri bu ye: fi de li dad, sa bi du ría,
va lor, ama bi li dad, son cua li da des hu ma nas y re ve lan la evo lu‐ 
ción que se pro du ce en la con cep ción de la rea le za en tre la IV y
la VI Di n as tía. Si el rey con ser va to da vía el epí te to de ne ter ne‐ 
fer, «el dios bue no», es más un su perhom bre que un dios, y el
ca rác ter hu ma no de su au to ri dad, po si ble men te ba jo la in fluen‐ 
cia de la re li gión osi ria na, contras ta fuer te men te con la au to ri‐ 
dad inhu ma na de la mo nar quía del Im pe rio An ti guo.

Pa ra ase gu rar la con ti nui dad del po der le gí ti mo, Se sos tris  I
aso cia al trono a su hi jo Ame ne m mes, pe ro, qui zá al dar se
cuen ta de los pe li gros que im pli ca una co rre gen cia de ma sia do
lar ga, es al fi nal de su vi da cuan do le nom bra co rre gen te, de
ma ne ra que no rei na ron jun tos más que dos años, des de el año
42 has ta el año 44 de su rei na do. Pa ra ayu dar le en la ad mi nis‐ 
tra ción cen tral, Se sos tris  I dis po ne tam bién de vi si res. Bien
por que Ame ne m mes  I hu bie ra des con fia do de la gran au to ri‐ 
dad ad ju di ca da al vi sir, o bien por ca sua li dad, no nos ha lle ga do
nin gún tex to que se re fie ra al pa pel de sem pe ña do por el vi sir
du ran te su rei na do; los vi si res pa re cían de sem pe ñar una fun‐ 
ción se cun da ria al co mien zo de la XII Di n as tía. Ba jo Se sos tris I
se su ce die ron por lo me nos cin co vi si res, y ca bría pre gun tar se
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si el rey, con ti nuan do la po lí ti ca de su pa dre, no se ha bría es for‐ 
za do por li mi tar el pe li gro de usur pa ción di vi dien do en dos la
fun ción del vi sir: ha bría te ni do en ton ces dos vi si res, uno pa ra
el nor te y otro pa ra el sur.

Cual quie ra que sea la ex ten sión de su ju ris dic ción, el vi sir,
du ran te el rei na do de Se sos tris  I, per ma ne ce co mo je fe de la
jus ti cia y de la ad mi nis tra ción en su con jun to. Él es quien pro‐ 
mul ga las le yes y con ser va los ar chi vos. Sus tí tu los de «je fe de
los tra ba jos rea les» y de «te so re ro en je fe» ha cen de él el je fe de
la eco no mía del reino. Por tan to, tie ne to dos los po de res, ex‐ 
cep to el del ejérci to y el de la po li cía.

Con la ayu da de los no mar cas he re di ta rios y de los vi si res,
Se sos tris I con ti nuó la reor ga ni za ción de la ad mi nis tra ción que
ha bía em pren di do su pa dre. Es ta reor ga ni za ción pro du ce muy
pron to sus fru tos y el rei na do de Se sos tris  I es un pe río do de
un gran de sa rro llo eco nó mi co pa ra Egip to. Las ne cró po lis pro‐ 
vin cia les, en la to ta li dad del país, de mues tran, de ma ne ra pa‐ 
ten te, la ri que za de los no mos en es ta épo ca. Pe ro la obra de es‐ 
tos pri me ros fa rao nes de la XII Di n as tía no se li mi ta a res tau rar
la abun dan cia tal co mo de bía de ha ber exis ti do en el es plen dor
de la rea le za men fi ta, sino que tam bién tra ta de crear nue vas
fuen tes de ri que za, es pe cial men te por la re va lo ri za ción del
Fayum. Si es prin ci pal men te el nom bre de Ame ne m mes  III el
que per ma ne ce uni do al de sa rro llo ag rí co la de es ta pro vin cia,
Se sos tris I al me nos ini ció es ta po lí ti ca de ex pan sión.

Des de que se aban do na el Del ta, el va lle del Ni lo no es más
que una su ce sión de pe que ños va lles ag rí co las in ser ta dos en tre
los acan ti la dos li bios y ará bi cos. Es tos va lles ja más son im por‐ 
tan tes, sal vo en el Fayum, don de des de el Neo lí ti co exis te un
gran la go. Una de las in quie tu des de la XII Di n as tía se rá la de
rea li men tar con agua es ta de pre sión que los alu vio nes del la go
prehis tó ri co vuel ven más ri ca. La pro xi mi dad de Men fis au‐ 
men ta más aún la im por tan cia de es te cen tro ag rí co la, que se
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con vier te, gra cias a los Ame ne m mes y Se sos tris, en una de las
más ri cas pro vin cias egip cias.

La me jor prue ba que po see mos del de sa rro llo eco nó mi co de
Egip to du ran te el rei na do de Se sos tris  I es to da vía el nú me ro
de mo nu men tos que fue ron cons trui dos o res tau ra dos en su
épo ca. Trein ta y cin co ya ci mien tos por lo me nos nos pro por‐ 
cio nan res tos ar queo ló gi cos que se re mon tan a Se sos tris I; des‐ 
de Ale jan dría has ta Asuán no exis te nin gu na lo ca li dad im por‐ 
tan te que no nos ofrez ca res tos de su ac ti vi dad. Es to su po ne
una eco no mía lo su fi cien te men te flo re cien te pa ra que los tra‐ 
ba jos des ti na dos a ase gu rar la vi da co ti dia na del país de ja sen el
nú me ro su fi cien te de tra ba ja do res li bres pa ra los tra ba jos rea‐ 
les.

Sin du da al gu na, la em pre sa más im por tan te de Se sos tris  I
fue la res tau ra ción del Tem plo de He lió po lis. Se ve cla ra men te
que es ta res tau ra ción es tu vo de ter mi na da por ra zo nes a la vez
re li gio sas y po lí ti cas. Des de el pun to de vis ta re li gio so, He lió‐ 
po lis, en egip cio Iu nu, ca pi tal del no mo XI II del Ba jo Egip to,
era la re si den cia del dios so lar Re‘, uno de los más an ti guos dio‐ 
ses de Egip to; así, pues, la di n as tía te nía in te rés en res ta ble cer
pa ra su pro ve cho la in fluen cia de un cul to y de un sacer do cio
que pu die ran ser acep ta dos por el con jun to del país. Des de el
pun to de vis ta po lí ti co, el dios de He lió po lis ha bía si do el pro‐ 
tec tor por ex ce len cia de los fa rao nes del Im pe rio An ti guo, que
to ma ron el tí tu lo de «Hi jos de Re‘»; al res tau rar el tem plo de
es te dios, Se sos tris in ten tó rea nu dar la tra di ción del Im pe rio
An ti guo y afir mar se co mo el des cen dien te le gí ti mo de sus fa‐ 
rao nes. Fi nal men te, el tem plo es ta ba si tua do a la en tra da del
Del ta y era uno de los gran des cen tros de pe re gri na ción de los
ha bi tan tes del Ba jo Egip to; al em be lle cer lo, Se sos tris se atra jo
la es ti ma ción de es tos pe re gri nos, lo cual era de gran im por tan‐ 
cia da do que él era oriun do del sur. Por tan to, la res tau ra ción
de He lió po lis se pue de con si de rar en cier to sen ti do co mo un
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tes ti mo nio de la re con ci lia ción en tre el nor te y el sur, que po ne
pun to fi nal a las lu chas fra tri ci das en tre las dos par tes de Egip‐ 
to.

Así, pues, a pe sar de los di fí ci les co mien zos co mo con se‐ 
cuen cia del aten ta do contra Ame ne m mes  I, el rei na do de Se‐ 
sos tris  I es uno de los más gran des de Egip to. Gra cias a él la
rea le za vuel ve a te ner to do su pres ti gio y po de río; así no es ex‐ 
tra ño que fue ra di vi ni za do des pués de su muer te, y que la «ges‐ 
ta de Se sos tris» que nos ha trans mi ti do la an ti güe dad clá si ca,
prin ci pal men te Dio do ro, ha ya con ser va do el eco de sus rea li za‐ 
cio nes.

VI.  LOS SU CE SO RES DE SE SOS TRIS I: AME NE M MES II Y SE SOS TRIS II 
(1929-1878)

La obra lle va ba a ca bo por Se sos tris I ex pli ca en gran par te el
rei na do de sus su ce so res in me dia tos: és tos só lo tu vie ron que
man te ner lo que ha bían he cho su pa dre y su abue lo.

Ame ne m mes II (1929-1895) fue, co mo he mos vis to, co rre‐ 
gen te de su pa dre du ran te al go más de dos años. Pro si guió la
po lí ti ca de aquél res pec to a los no mar cas, a los que con fir mó en
la he ren cia de sus fun cio nes (tex to de Kh nu mhotep II, en Be ni
Ha san). En el ex te rior, gra cias a la po lí ti ca de Ame ne m mes I y
de Se sos tris  I, la po si ción de Egip to era lo su fi cien te men te
fuer te co mo pa ra que fue ra inú til afir mar su po de río por me dio
de las ar mas; no exis te nin gún tex to que ha ga re fe ren cia a nin‐ 
gu na cam pa ña mi li tar ba jo el rei na do de Ame ne m mes  II. Los
te so re ros rea les re co rrían pe rió di ca men te Nu bia; en Asia si‐ 
guen pe ne tran do in fluen cias egip cias, co mo lo prue ban la gran
canti dad de ob je tos con el nom bre del rey o de miem bros de su
fa mi lia (Es fin ge de Qa tne, es ta tua de Ras Sha m ra); se vi si tan las
mi nas del Si naí y se po nen en ex plo ta ción nue vos ya ci mien tos.
Un te so ro en contra do en los ci mien tos del tem plo de Tod, en el
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Al to Egip to, de mues tra que Ame ne m mes  II sa bía pro cu rar se
los pro duc tos asiá ti cos ad ma jo rem dei glo riam. En efec to, se han
en contra do, en ce rra dos en cua tro co fres de bron ce mar ca dos
con su se llo, ob je tos de or fe bre ría, lin go tes de oro y pla ta, «ci‐ 
lin dros» ba bi ló ni cos, co pas y la pis lá zu li. Na da per mi te pen sar
que es te te so ro sea el pro duc to de un bo tín de gue rra; pu do ser
reu ni do por in ter cam bios con los so be ra nos asiá ti cos.

Las re la cio nes co mer cia les se ex ten die ron tam bién ha cia el
su res te. Se es ta ble ció un puer to, Sau, en el Mar Ro jo, en la des‐ 
em bo ca du ra del Ua di Ga sus, y al me nos en el año 28 del rei na‐ 
do de Ame ne m mes  II, hi zo es ca la allí una flo ta de re torno de
una ex pe di ción al País de Punt. Es tas ex pe di cio nes ha cia Punt
son siem pre sig no de pros pe ri dad pa ra Egip to; y tal es el ca so,
en efec to, ba jo el rei na do de Ame ne m mes II, si se juz ga por la
ri que za de las tum bas pro vin cia les, así co mo por la im por tan cia
de la pi rá mi de real cons trui da en pie dra en Dahs hur, y por la
ri que za del mo bi lia rio fu ne ra rio en contra do en las tum bas pr‐ 
óxi mas per te ne cien tes a la fa mi lia del rey. Las jo yas allí des cu‐ 
bier tas es tán en tre los ejem pla res más be llos del ar te egip cio.

Se sos tris II (1897-1878), hi jo de Ame ne m mes II, fue nom‐ 
bra do co rre gen te ha cia el año 1897; du ran te tres años com par‐ 
tió el po der real con su pa dre, muer to en 1885, an tes de rei nar
él so lo. Con ti nuó es tric ta men te la po lí ti ca de sus an te ce so res y
res pe tó el ca rác ter he re di ta rio de la fun ción de no mar ca. Apro‐ 
ve chán do se de la «paz egip cia» es ta ble ci da por los dos pri me‐ 
ros fa rao nes de la di n as tía, no pa re ce que lle va ra a ca bo nin gu‐ 
na gue rra ni en Asia, ni en Áfri ca. Se con ten tó con ha cer ins‐ 
pec cio nar las for ta le zas nu bias que pro te gían la fron te ra me ri‐ 
dio nal. La ex plo ta ción de las mi nas y can te ras si guió sien do
muy ac ti va tan to en el Si naí co mo en el Ua di Ha m ma mat, lo
que ates ti gua pros pe ri dad eco nó mi ca de Egip to, que se con fir‐ 
ma ade más por el nú me ro de cons truc cio nes em pren di das por

É
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Se sos tris  II. És te se in te re só es pe cial men te, co mo su abue lo,
por el de sa rro llo del Fayum.

Con la muer te de Se sos tris II, que tu vo lu gar ha cia 1878, se
aca ba un pe río do ex ce len te en la his to ria de Egip to. Los cua tro
pri me ros fa rao nes de la XII Di n as tía, des pués de ha ber reu ni fi‐ 
ca do y pa ci fi ca do Egip to y res tau ra do la au to ri dad real, in ten‐ 
ta ron vol ver a dar pros pe ri dad eco nó mi ca al país. Evi tan do por
to dos los me dios las gue rras ex te rio res, hi cie ron di fun dir se al
ex tran je ro la in fluen cia de Egip to; en el in te rior hi cie ron res pe‐ 
tar la au to ri dad de la co ro na, pe ro sin que por ello que da ran
afec ta dos los de re chos de la no ble za pro vin cial.

Con el rei na do de Se sos tris III la po lí ti ca egip cia va a cam‐ 
biar, tan to en el pla no ex te rior co mo en el in te rior.

VII.  SE SOS TRIS III (1878-1843)

Sin du da el rei na do de Se sos tris III es el más glo rio so de la
XII Di n as tía. Pa re ce que la fuer te per so na li dad del rey, que se
cree en tre ver en el enér gi co ros tro que se mues tra en sus es ta‐ 
tuas, ha ya eclip sa do en la me mo ria de los hom bres la de otros
fa rao nes de la di n as tía; es to es injus to, sin du da, ya que na da in‐ 
di ca en rea li dad que ha yan si do in fe rio res un Ame ne m mes I o
un Se sos tris  I. De he cho, ade más, en la «ges ta de Se sos tris»,
mu chos de los ras gos pres ta dos por los es cri to res he le nís ti cos
al le gen da rio fa ra ón han si do ex traí dos no so la men te de Ra m‐ 
sés II, sino tam bién de Se sos tris I, de Ame ne m mes I y del mis‐ 
mo Se sos tris III. Sea lo que fue re, es pre ci sa men te ba jo su rei‐ 
na do cuan do el Egip to del Im pe rio Me dio con si gue su apo geo.

Mien tras que los pri me ros fa rao nes de la di n as tía, que ha bía
lle ga do al po der con la ayu da de los se ño res feu da les, se guar‐ 
da ron mu cho de to car las pre rro ga ti vas de los je fes pro vin cia‐ 
les, uno de los pri me ros ac tos de Khakau re‘-Se sos tris III fue su‐ 
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pri mir el car go mis mo de no mar ca. Se ig no ra có mo se ope ró
es ta re for ma, si se hi zo in dis pen sa ble de bi do a los in ten tos de
re vuel ta de los prín ci pes lo ca les, o si, sim ple men te, el ca rác ter
au to ri ta rio del nue vo so be rano no pu do so por tar más la in de‐ 
pen den cia de he cho de los gran des se ño res feu da les. Las fuen‐ 
tes no per mi ten de ci dir es ta dis yun ti va; so la men te se cons ta ta
que, a par tir de 1860, apro xi ma da men te ha cia la mi tad del rei‐ 
na do, los tex tos no vuel ven a men cio nar a los no mar cas. Las di‐ 
n as tías de los gran des se ño res feu da les que ha bían to ma do por
cos tum bre fe char los su ce sos se gún su pro pio rei na do y no se‐ 
gún el del Rey, y que ha bían lle ga do has ta a con sa grar co lo sos
con sus pro pias efi gies, tan gran des co mo los rea les, en los tem‐ 
plos, des apa re cie ron brus ca men te de la es ce na po lí ti ca egip cia.
Des de en ton ces las pro vin cias se ad mi nis tran di rec ta men te
des de la re si den cia real por tres de par ta men tos es pe cia li za dos
(en egip cio, ua ret): uno pa ra el Nor te (ua ret del Nor te), otro pa ra
el Me dio Egip to (ua ret del Sur), y el ter ce ro pa ra el Al to Egip to
(ua ret de la Ca be za del Sur). Un al to fun cio na rio di ri gía ca da uno
de es tos de par ta men tos con la ayu da de un sub di rec tor, de un
Con se jo (dj ad jat) y de fun cio na rios subal ter nos. El con jun to de
es ta ad mi nis tra ción pro vin cial es ta ba ba jo las ór de nes de un vi‐ 
sir.

Es po si ble que la des ti tu ción de los no mar cas ha ya si do pro‐ 
gre si va; in clu so po dría no ha ber si do to tal, y al can zar, so bre to‐ 
do, a los to do po de ro sos prín ci pes del Me dio Egip to, por ejem‐ 
plo los de los no mos del Órix y de la Lie bre, ya que se cons ta ta
que el no mo de An teó po lis (Qaw-el-Ke bir, 10º no mo del Al to
Egip to), con ser vó su no mar ca has ta el rei na do de Ame ne m‐ 
mes III. Es to no im pi de que, de bi do a es ta me di da, Se sos tris III
con si guie ra una ad mi nis tra ción muy cen tra li za da, pr óxi ma a la
que ha bía exis ti do en tiem pos del Im pe rio An ti guo. Así, pues,
no es ex tra ño asis tir, ba jo su rei na do, al na ci mien to de una
nue va cla se so cial, que se pue de ca li fi car de «cla se me dia»



411

(W. C. Ha yes): fun cio na rios me dios, ar te sanos y pe que ños pro‐ 
pie ta rios, que se apro ve chan de la im por tan cia re cién ad qui ri da
pa ra con sa grar es te las con su nom bre o es ta tui llas con su ima‐ 
gen en los san tua rios de Osi ris en Abi dos.

La se gun da rea li za ción de Se sos tris III es la re cu pe ra ción,
por la fuer za, de Nu bia. El ori gen y las ra zo nes de es ta me di da
es tán, a de cir ver dad, tan os cu ras co mo aque llas que con du je‐ 
ron a la su pre sión del car go de no mar ca. Nu bia no pa re cía es‐ 
tar par ti cu lar men te agi ta da ba jo el rei na do de Se sos tris II, ni se
con vir tió, de re pen te, en una ame na za, pe ro ha ce fal ta re co no‐ 
cer que co no ce mos muy mal lo que allí acon te ció en tre 1930 y
1880 a. C. Cual quie ra que con tem ple la red de for ta le zas cons‐ 
trui das en el Im pe rio Me dio so bre la se gun da ca ta ra ta, des de
Sem nah, al sur, has ta Buhen, al nor te, no pue de de jar de que dar
im pre sio na do tan to por su canti dad y com ple ji dad co mo por su
fuer za. Só lo tie nen ex pli ca ción si los egip cios te nían fren te a
ellos, en es ta re gión, a un ene mi go agre si vo, po de ro so y bien
or ga ni za do; no se jus ti fi ca rían si los egip cios só lo hu bie ran te‐ 
ni do ne ce si dad de pro te ger se en Nu bia de las in cur sio nes de al‐ 
gu nos pue blos nó ma das, dis per sa dos a tra vés del de sier to
orien tal. De he cho la edi fi ca ción de es te pro di gio so sis te ma de‐ 
fen si vo es tá re la cio na da con el pro ble ma de Ker ma. To do in di‐ 
ca que des de prin ci pios del se gun do mi le nio la al ta Nu bia en tra
en un pe río do de de sa rro llo ace le ra do, bien por que fue ra in va‐ 
di da por pas to res pro ce den tes del sur o del su roes te, o por que
los des cen dien tes de las tri bus de los Gru pos A y B, qui zá ba jo
la in fluen cia de Egip to, co no cie ran una evo lu ción cul tu ral a la
vez que un fuer te cre ci mien to de mo grá fi co du ran te el trans‐ 
cur so del Pri mer Pe río do In ter me dio. Apa re cen en ton ces allí
po bla cio nes que tal vez sean nue vas.

Re cien tes ex ca va cio nes rea li za das en la Nu bia su da ne sa 
(1961-1967) han de mos tra do que di chas po bla cio nes, lla ma das
del gru po  C, ocu pa ban to da la re gión si tua da en tre Asuán, al
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nor te, y los pri me ros rá pi dos de la se gun da ca ta ra ta, al sur.
Des pués apa re cen ha cia el sur po bla cio nes per te ne cien tes a la
lla ma da cul tu ra de Ker ma.

Las po bla cio nes del gru po C per te ne cen, se gún pa re ce, a una
ra za afri ca na blan ca, ca mí ti ca, em pa ren ta da con los egip cios
del sur y afín a los ac tua les be re be res del nor te de Áfri ca. No se
tra ta, pues, de ne gros, aun que in du da ble men te eran de co lor
muy os cu ro y a ve ces ma ni fes ta ron al gu nas ca rac te rís ti cas ne‐ 
groi des de bi das al con tac to con pue blos más ale ja dos del sur.

Por su pues to se tra ta de po bla cio nes se den ta rias es ta ble ci das
en el va lle del Ni lo, pe ro aún de di ca das en gran me di da a la cría
de ga na do, es pe cial men te de bo vi nos. Fa bri ca ban una be llí si ma
ce rá mi ca ro ja con bor des ne gros, he re de ra de las téc ni cas del
pre di nás ti co, o ne gra con de co ra ción in ci sa blan ca, a ve ces po‐ 
lí cro ma. Ta les po bla cio nes su mi nis tra ron al me nos par te de los
mer ce na rios nu bios que com ba tie ron en am bos cam pos du ran‐ 
te las lu chas in tes ti nas del Pri mer Pe río do In ter me dio. Se sue le
su po ner que di chas po bla cio nes pro ce dían de te rri to rios ex‐ 
tran je ros, de las es te pas del sur y del su roes te, pe ro es igual‐ 
men te po si ble que des cen die ran sim ple men te de las tri bus de
los gru pos A y B, que, qui zá ba jo la in fluen cia de Egip to, co no‐ 
cie ron una evo lu ción cul tu ral, pa ra le la a un fuer te de sa rro llo
de mo grá fi co, du ran te el Pri mer Pe río do In ter me dio. El cen tro
de «ebu lli ción» pa re ce que es ta ba en la re gión si tua da en tre la
se gun da y la cuar ta ca ta ra ta, pe ro la ba ja Nu bia tam po co salió
in dem ne, co mo de mues tran las cam pa ñas de Men tuhotep y de
Ame ne m mes I en Uauat. El cen tro po lí ti co más evi den te de es‐ 
ta nue va po ten cia nu bia fue Ker ma. Pa re ce ne ce sa rio des car tar
la po si bi li dad de un do mi nio egip cio en es te cen tro al prin ci pio
de la XII Di n as tía, y es ve ro sí mil que los con tac tos en tre am bas
po ten cias, Egip to por una par te y los nu bios de Ker ma por otra,
no fue ran for zo sa men te hos ti les en es ta épo ca. Egip to se con‐ 
ten tó con pe ne trar en la pe ri fe ria del nue vo es ta do, que muy
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pro ba ble men te no es ta ba uni fi ca do. De to das for mas, el he cho
de que ya Se sos tris I con si de ra ra ne ce sa rio for ti fi car la se gun da
ca ta ra ta in di ca, a nues tro jui cio, que Egip to es ta ba ple na men te
cons cien te del pe li gro que re pre sen ta ba la nue va po ten cia nu‐ 
bia en su fron te ra sur. ¿Qué ocu rrió des pués? ¿Las re la cio nes de
bue na ve cin dad en tre los nu bios de Ker ma y los egip cios se de‐ 
te rio ra ron por cul pa de los pri me ros o de los se gun dos? No se
sa be. El he cho es que Se sos tris III in ter vino con ener gía. No di‐ 
ri gió me nos de cua tro cam pa ñas mi li ta res en el sur.

Se sos tris III co men zó por rea fir mar la ba se de par ti da de las
ex pe di cio nes acon di cio nan do y lim pian do los ca na les que per‐ 
mi tían a los na víos egip cios fran quear los rá pi dos de la pri me ra
ca ta ra ta. Uno de es tos ca na les no te nía me nos de 80 me tros de
lar go, por 10 de an cho y 8 de pro fun di dad. En el año 8, una vez
ter mi na dos es tos tra ba jos, el Rey lan zó la pri me ra cam pa ña
«pa ra des truir a Kush la des pre cia ble». Es ta ex pe di ción fue in‐ 
su fi cien te, ya que fue se gui da de otras tres en los años 10, 16 y
19. En el cur so de la cam pa ña del año 16, Se sos tris pa re ce ha‐ 
ber pe ne tra do pro fun da men te en te rri to rio ene mi go, don de
arra só las al deas, cau ti van do a las mu je res, des tru yen do los po‐ 
zos e in cen dian do los cam pos. La ex pe di ción del año 19, que se
pu so en mar cha en el mo men to en que las aguas es ta ban más
al tas, ya que así los rá pi dos se po dían atra ve sar más fá cil men te,
en sep tiem bre o co mo muy tar de a prin ci pio de oc tu bre, no
vol vió a Egip to has ta el pe río do de las aguas ba jas en abril o
ma yo, es de cir, des pués de una cam pa ña de ocho me ses por lo
me nos.

A pe sar de es tas gue rras en el in te rior de su te rri to rio, Se sos‐ 
tris no lle gó a aca bar con el pe li gro la ten te que re pre sen ta ban
los nu bios. Por ello se ocu pó de for ti fi car só li da men te la fron‐ 
te ra allí don de és ta era más fá cil de de fen der, es de cir, en tre
Sem nah y Buhen, y, por otra par te, dio es tric tas con sig nas pa ra
im pe dir to da in fil tra ción de los nu bios en di rec ción a Egip to.
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La es te la del año 8 de su rei na do en contra da en Sem nah es,
des de es te pun to de vis ta, de las más ca rac te rís ti cas: «Fron te ra
del sur es ta ble ci da en el año 8 ba jo la ma jes tad del rey del Al to
y Ba jo Egip to Khakau re‘ (Se sos tris III)… pa ra im pe dir que cual‐ 
quier nehe sy (nu bio) la fran quee al des cen der la co rrien te por
vía te rres tre o en bar ca, y cual quier re ba ño de los nehe siu, sal vo
un nehe sy que ven ga a co mer ciar a Iken o en mi sión ofi cial»
(Es te la de Ber lín, 14753, tra duc ción Po sener).

Al gu nos de los des pa chos ex pe di dos por los co man dan tes de
las for ta le zas que han lle ga do has ta no so tros mues tran que es‐ 
tas ins truc cio nes aún se se guían al pie de la le tra ba jo los su ce‐ 
so res de Se sos tris III. Las for ta le zas im pe dían a cual quier tro pa
nu bia pa sar a la re gión de las ca ta ra tas. De es ta for ma, aun que
Se sos tris  III no con si guió des truir por com ple to la po ten cia
nu bia, por lo me nos pu so a Egip to al abri go del pe li gro que es te
país re pre sen ta ba, y ello ex pli ca que fue ra di vi ni za do en la zo na
de las ca ta ra tas. To da vía en el Im pe rio Nue vo su cul to se ce le‐ 
bra ba en las for ta le zas de Sem nah.

Res pec to a Asia, Se sos tris III rom pe con la po lí ti ca de sus
pre de ce so res. Ce sa la co exis ten cia pa cí fi ca de los egip cios y de
los asiá ti cos en el Si naí, y las ex pe di cio nes mi ne ras de ben ser
apo ya das mi li tar men te. Ya en los co mien zos del rei na do un
ejérci to guia do por el rey en per so na en tró en te rri to rio asiá ti‐ 
co y pe ne tró has ta Sek men en Pa les ti na (pro ba ble men te Si‐ 
quem, a 50 ki ló me tros al nor te de Je ru sa lén). No se po see otra
in di ca ción so bre las cam pa ñas asiá ti cas de Se sos tris  III, pe ro
los «tex tos de con ju ros» (Äch tungs tex te, Exe cra tion Tex ts) so bre
cas co tes de ce rá mi ca en contra dos en el Al to Egip to y en Mir‐ 
gis sa nos dan una lis ta de los prín ci pes y pue blos asiá ti cos que,
de una par te, ates ti gua un co no ci mien to real de la si tua ción po‐ 
lí ti ca en el pa si llo si rio-pa les tino, y, de otra, in di ca que es tos
pue blos de bían es tar con si de ra dos co mo ene mi gos en po ten cia
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de Egip to, ya que los egip cios es ti ma ron ne ce sa rio re du cir los a
un es ta do en el cual no les fue ran per ju di cia les.

En el mo men to en que Se sos tris III des apa re ció el po der real
es ta ba en su apo geo. Egip to es ta ba bien pro te gi do de las in cur‐ 
sio nes ex tran je ras, tan to al sur co mo al es te; la su pre sión del
car go de no mar ca hi zo re ver tir to dos los po de res en las ma nos
del rey; eco nó mi ca men te, Egip to es ta ba en un pe río do de flo re‐ 
ci mien to, co mo ates ti guan tan to la gran canti dad de es ta tuas
per te ne cien tes a la cla se me dia co mo los mo nu men tos rea les.

VI II.  AME NE M MES III (1842-1797)

Apro ve chan do la ac ción enér gi ca de su pa dre, tan to en el
pla no ex te rior co mo en el in te rior, Ame ne m mes III pa re ce ser
que tu vo un rei na do pa cí fi co. Per ma ne ció en el po der du ran te
cua ren ta y cin co años; co mo su pa dre ha bía rei na do trein ta y
cin co, de bió ser de edad avan za da a su muer te. Es te lar go rei‐ 
na do se con sa gró al de sa rro llo eco nó mi co del país.

Tal de sa rro llo se hi zo no ta ble de bi do a la in ten si dad de la ex‐ 
plo ta ción de las re ser vas mi ne ras del Si naí, don de se han en‐ 
contra do más de 50 ins crip cio nes que se re mon tan al rei na do
de Ame ne m mes III. Se me jo ra ron allí las ins ta la cio nes y se en‐ 
gran de ció con si de ra ble men te el tem plo de Ha thor. Las otras
re gio nes mi ne ras, en el Ha m ma mat y en el Sur, pa re cen ha ber
co no ci do la mis ma ac ti vi dad que el Si naí, pe ro el aca bar de re‐ 
va lo ri zar el Fayum es lo que ase gu ró prin ci pal men te el re nom‐ 
bre de Ame ne m mes  III. En épo ca grie ga só lo se le atri buía la
pa ter ni dad de una obra que, de he cho, no ha bía si do em pe za da
ni en el rei na do de Se sos tris II, sino mu cho an tes. Sin em bar go,
in du da ble men te Ame ne m mes III fi na li zó el es ta ble ci mien to del
sis te ma de di ques y ca na les que, al re gu la ri zar y con tro lar la lle‐ 
ga da de las aguas del Ni lo por el Bahr Yúsef, per mi tió re va lo ri‐ 
zar una gran ex ten sión de te rreno en la de pre sión del Fayum,
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co no ci da por los grie gos co mo el La go Moe ris. Se ha es ti ma do
en unas 7000 hec tá reas el te rreno que de es te mo do se de di có
al cul ti vo.

La ri que za de Egip to per mi tió a Ame ne m mes III mul ti pli car
las cons truc cio nes. Los grie gos con si de ra ban el La be rin to, se‐ 
gún ex pre sión de He ró do to, co mo «por en ci ma de cuan to se
pu die ra de cir». Es te mo nu men to no es otro que el tem plo fu‐ 
ne ra rio de Ame ne m mes  III en Hawa ra, y pue de que fue ra, al
mis mo tiem po, su pa la cio y cen tro ad mi nis tra ti vo; des di cha da‐ 
men te, es tá to tal men te des trui do y es im po si ble ha cer se una
idea de es te mo nu men to que, se gún He ró do to, so bre pa sa ba en
be lle za a las gran des pi rá mi des.

IX.  EL REY HOR Y AME NE M MES IV (1798-1790)

A la muer te de Ame ne m mes III Egip to ha bía es ta do go ber‐ 
na do du ran te un si glo úni ca men te por dos so be ra nos, Se sos‐ 
tris  III y Ame ne m mes  III; era, pues, ine vi ta ble que su su ce sor
fue ra tam bién de edad avan za da. Es po si ble que uno de los hi‐ 
jos de Ame ne m mes  III, des pués de ha ber rei na do va rios años
con jun ta men te con su pa dre ha ya des apa re ci do an tes que él. De
es ta for ma se pue den ex pli car los mo nu men tos de un tal rey
Hor en contra dos cer ca de la pi rá mi de de Ame ne m mes III. No
obs tan te, un ha llaz go re cien te en Ta nis tien de a atri buir el rei‐ 
na do de es te rey a la XI II Di n as tía (P. Mon tet y H. Kees).

Sea co mo fue re, Ame ne m mes IV, que se gún los mo nu men tos
y las lis tas rea les su ce dió di rec ta men te a su pa dre Ame ne m‐ 
mes  III, no rei nó más de nue ve años, tres me ses y veinti sie te
días (Pa pi ro de Tu rín), y eso con tan do la co rre gen cia con su
pre de ce sor. Aun que efí me ro, el rei na do de Ame ne m mes IV pa‐ 
re ce ha ber si do prós pe ro si se le juz ga por la canti dad y ca li dad
de los mo nu men tos que le per te ne cen. Du ran te él la in fluen cia
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egip cia se si guió ex ten dien do a Asia, ya que se han en contra do
ob je tos con su nom bre en una tum ba prin ci pes ca de Bi blos.

X.  SE BE K NE FRU RE‘ (1789-1786)

El úl ti mo so be rano de la XII Di n as tía fue una mu jer: Se be k‐ 
ne fru re‘ o Se be k ne fe ru. Sin du da era hi ja de Ame ne m mes III y
her ma na o her ma nas tra de Ame ne m mes  IV. Só lo rei nó al go
más de tres años (tres años, diez me ses y vein ti cua tro días, se‐ 
gún el Pa pi ro Real de Tu rín). Sin em bar go, se ha en contra do un
gran nú me ro de mo nu men tos con su nom bre. El he cho de que
fue ra una mu jer quien to ma se el po der pa re ce in di car que la
lar ga lí nea de Se sos tris y de Ame ne m mes ha bía lle ga do a su fin
y no exis tía ya nin gún he re de ro va rón. Es to ex pli ca que la di n‐ 
as tía se aca be con el rei na do de es ta so be ra na.

XI.  LA CI VI LI ZA CIÓN EGIP CIA BA JO EL IM PE RIO ME DIO

Si el Im pe rio Me dio egip cio no ha de ja do nin gún mo nu men‐ 
to com pa ra ble a las gran des pi rá mi des del Im pe rio Men fi ta se
de be en gran par te al he cho de que em plea ba pa ra sus cons‐ 
truc cio nes ma te ria les me nos re sis ten tes que los enor mes blo‐ 
ques de pie dra ca li za de las can te ras de Tu ra. Pe ro te ne mos el
tes ti mo nio de los via je ros grie gos del si glo  V a.  C., se gún los
cuá les sus mo nu men tos al me nos igua la ban, si no los su pe ra‐ 
ban, a los del Im pe rio An ti guo.

En efec to, la ci vi li za ción egip cia co no ció du ran te el Im pe rio
Me dio una de sus épo cas más bri llan tes. El po der real, to tal‐ 
men te res tau ra do ba jo Se sos tris  III, hi zo di fun dir se la cul tu ra
egip cia no so la men te den tro de sus fron te ras sino tam bién en
el ex te rior del país. Des de en ton ces el pa si llo si rio-pa les tino y
la al ta Nu bia, sin es tar di rec ta men te ba jo la au to ri dad del fa ra‐ 
ón, se im preg nan ca da vez más del ar te y de la li te ra tu ra egip‐ 
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cia. Es ta di fu sión so bre pa sa in clu so los paí ses li mí tro fes, y la
Eu ro pa pre he lé ni ca, in du da ble men te a tra vés de Si ria, co men zó
a re ci bir ob je tos egip cios. Tal vez se ha exa ge ra do la es tre chez
de las re la cio nes que unían al mun do egeo con Egip to, pe ro los
ob je tos egip cios en contra dos en Cre ta y los va sos mi noi cos ha‐ 
lla dos en Egip to ates ti guan la rea li dad de es tos con tac tos. De
aquí en ade lan te la som bra de Eu ro pa se per fi la rá en el ho ri‐ 
zon te egip cio. Aun que es fal so ha blar de un Im pe rio egip cio ba‐ 
jo la XII Di n as tía, ya que en el me jor de los ca sos no ha bría so‐ 
bre pa sa do por el no res te la fron te ra me ri dio nal de Pa les ti na y
por el sur los rá pi dos de la se gun da ca ta ra ta, no de ja de ser
cier to que el Egip to de Se sos tris di fun dió su cul tu ra a los paí ses
que le ro dea ban. Es ta in fluen cia la de be fun da men tal men te a la
per fec ción de su ar te.

Los tem plos del Im pe rio Me dio, la ma yo ría cons trui dos con
pe que ños blo ques de pie dra ca li za, han des apa re ci do des de ha‐ 
ce tiem po en los hor nos de cal del Egip to mo derno e in clu so
con tem po rá neo. En aque llos que por for tu na se han con ser va‐ 
do, co mo en Me dí net el-Maadi y en Kár nak, en los ci mien tos
de tem plos del Im pe rio Nue vo, se apre cia me jor la pér di da
irre pa ra ble que ha su fri do el ar te uni ver sal con su des apa ri ción.
Los re lie ves de sus pa re des que han lle ga do has ta no so tros
igua lan en per fec ción a los del Im pe rio An ti guo. La jo ye ría y
bi su te ría, tal co mo nos la han re ve la do los ha llaz gos de Lahún y
de Dahs hur, mues tran que los ar te sanos del Im pe rio Me dio te‐ 
nían tan ta des tre za co mo los del Im pe rio Nue vo, y que, muy a
me nu do, te nían más gus to que los de Tu tânkha mon. Pe ro es en
la es cul tu ra don de la XII Di n as tía con si gue la má xi ma per fec‐ 
ción. Los ar tis tas del Im pe rio Me dio sus ti tu yen la ima gen sere‐ 
na e im pa si ble del fa ra ón, que el Im pe rio An ti guo nos ha le ga‐ 
do, por la de un hom bre, pe ro la de un hom bre a quien las vi ci‐ 
si tu des de la vi da y del po der han mo de la do el ros tro, muy a
me nu do trá gi co y ator men ta do. El vi gor rea lis ta de los re tra tos
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de Se sos tris III y de Ame ne m mes III que nos han de ja do es tos
ar tis tas es el me jor tes ti mo nio de la per fec ción y del uni ver‐ 
salis mo del ar te egip cio.

La li te ra tu ra egip cia co no ce en ton ces su edad de oro. Los
egip cios de las épo cas pos te rio res sa ca rán sus mo de los de los
tex tos del Im pe rio Me dio. Es te pe río do es, por ex ce len cia, la
edad li te ra ria clá si ca del an ti guo Egip to. Se ha de mos tra do re‐ 
cien te men te (G. Po sener) que es ta li te ra tu ra es ta ba am plia men‐ 
te ins pi ra da por los mis mos so be ra nos con una se gun da in ten‐ 
ción po lí ti ca, pe ro no por ello pier de na da, ni de su po ten cia ni
de su en can to. La His to ria de Si nuhé, por ejem plo, si gue sien do,
des pués de cua tro mi le nios, «una de las obras ma es tras de la li‐ 
te ra tu ra uni ver sal»; se ha po di do de mos trar fá cil men te que el
Cuen to del Náu fra go y las his to rias ma ra vi llo sas del Pa pi ro de
Wes tcar son el ori gen de al gu nas le yen das de las Mil y Una No‐ 
ches, lo que de mues tra que han fas ci na do a ge ne ra ción tras ge‐ 
ne ra ción.

Pe ro la obra es cri ta del Im pe rio Me dio no se li mi ta a la li te‐ 
ra tu ra pro pia men te di cha; es tam bién en es ta épo ca cuan do se
com po nen obras cien tí fi cas co mo los nu me ro sos Pa pi ros Mé di‐ 
cos (Pa pi ros Hearst, Ebers y de Ber lín). Aun que con ser va dos en
pa pi ros del Im pe rio Nue vo, han si do es cri tos en rea li dad en el
Me dio, co mo la crí ti ca de los tex tos ha po di do com pro bar. Su‐ 
ce de igual con los Pa pi ros Ma te má ti cos (Pa pi ros Rhind y de
Mos cú). Fi nal men te, un pa pi ro ha lla do en el Ra me sseum, que
es ta ble ce lis tas de nom bres geo grá fi cos, téc ni cos, ana tó mi cos,
de ofi cios, de la fau na y de la flo ra, ha de mos tra do que los egip‐ 
cios del Im pe rio Me dio ha bían con se gui do ya un ni vel cul tu ral
lo bas tan te ele va do co mo pa ra sus ci tar la ne ce si dad… de una
en ci clo pe dia.

Así, des pués del eclip se del Pri mer Pe río do In ter me dio, los
fa rao nes del fin de la XI Di n as tía y de la XII han sa bi do vol ver a
dar a Egip to una pros pe ri dad in com pa ra ble, pros pe ri dad que,
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por la fuer za de los he chos, se tra du jo por una ple ni tud de la
cul tu ra en to das sus ma ni fes ta cio nes.
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11. El Se gun do Pe río do In ter me dio y la
in va sión de Egip to por los hi csos

No exis te pe río do más os cu ro en to da la his to ria de Egip to
que el que abar ca des de fi nes de la XII  Di n as tía (ha cia 1785
a. C.) has ta el ad ve ni mien to de la XVI II (ha cia 1570). Afor tu na‐ 
da men te la fe cha de la muer te de Se be k ne fru re‘ y la de la to ma
del po der por Ah mo sis  I, el fun da dor del Im pe rio Nue vo, se
han po di do de ter mi nar con exac ti tud, la pri me ra gra cias a la
cro no lo gía so tía ca, y la se gun da a otros cri te rios só li dos, ya que
sin es to no ten dría mos nin gún ele men to pa ra es ti mar el lap so
de tiem po trans cu rri do en tre el fi nal del Im pe rio Me dio y los
co mien zos del Nue vo, épo ca que se ha con ve ni do en lla mar Se‐ 
gun do Pe río do In ter me dio por ana lo gía con el Pri mer Pe río do
In ter me dio que se ex tien de en tre el Im pe rio An ti guo y el Me‐ 
dio.

Si se hu bie ra se gui do la cro no lo gía tal y co mo ha si do trans‐ 
mi ti da por Ma ne tón se ha bría te ni do la ten ta ción de atri buir al
Se gun do Pe río do In ter me dio una du ra ción de mil qui nien tos
no ven ta años, du ra ción que pa re ce jus ti fi ca da por la gran canti‐ 
dad de re yes (más de dos cien tos) que rei na ron du ran te es ta
épo ca. El que unos 217 fa rao nes rei na ron real men te du ran te el
Se gun do Pe río do In ter me dio es tá con fir ma do por las lis tas
egip cias an ti guas, so bre to do por las lis tas rea les y, es pe cial‐ 
men te, por el Pa pi ro de Tu rín, nues tra guía más se gu ra, que ha
con ser va do el re cuer do y los nom bres de 123 re yes co mo mí ni‐ 
mo, a los que se de ben aña dir los de los fa rao nes que no men‐ 
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cio na pe ro que co no ce mos por las otras lis tas rea les, prin ci pal‐ 
men te por la Kár nak, o por los mo nu men tos.

Al es tar bien fi ja da la muer te de Se be k ne fru re‘ en 1786, y la
de la as cen sión al trono de Ah mo sis I en 1567 a. C., ca be afir‐ 
mar que el Se gun do Pe río do In ter me dio no ha po di do abar car
más que unos dos cien tos vein te años. Pa ra en cua drar en es te
tiem po li mi ta do a cer ca de 220 re yes ha ría fal ta su po ner que
ca da uno de ellos no ha rei na do más que un año es ca so. Pe ro si
al gu nos de ellos, se gún sa be mos por las fuen tes an ti guas, ape‐ 
nas con ser va ron el po der al gu nos me ses, co mo Ren seneb, de la
XI II Di n as tía, o Antef VI, de la XVII, otros rei na ron nu me ro sos
años, co mo Mer ne fe rre‘, que con ser vó el trono más de vein ti‐ 
trés años, o Apo fis I, que lo hi zo más de cua ren ta. Si a es ta acla‐ 
ra ción se aña de el he cho de que la du ra ción me dia del rei na do
de los fa rao nes, en los pe río dos en los que el or den de su ce sión
y la cro no lo gía de los rei na dos se han fi ja do con se gu ri dad, se
es ta ble ce en die ci sie te años pa ra el An ti guo Im pe rio y en vein‐ 
ti cin co pa ra el Im pe rio Me dio (me dia muy ele va da de bi do a la
ex ten sión ex cep cio nal de los rei na dos de Se sos tris  III y de
Ame ne m mes III), y en die ci séis pa ra el Im pe rio Nue vo (XVI II y
XIX  Di n as tías), la du ra ción ex tre ma da men te bre ve de los rei‐ 
na dos del Se gun do Pe río do In ter me dio no pue de ex pli car se
más que por una si tua ción po lí ti ca de lo más tu mul tuo sa, en la
que los gol pes de es ta do su ce die ran a los gol pes de es ta do, o
bien por la exis ten cia de múl ti ples di n as tías pa ra le las en un país
di vi di do en nu me ro sos pe que ños rei nos, o, en fin, por una al te‐ 
ra ción pro fun da del ré gi men mo nár qui co (W.  C. Ha yes). Nu‐ 
me ro sas hi pó te sis, que uti li zan una o va rias de es tas po si bi li da‐ 
des, se han for mu la do con el fin de in ten tar po ner or den en la
su ce sión de los re yes o de las di n as tías y de res ti tuir la his to ria
de es te con fu so pe río do. A de cir ver dad, nin gu na de ellas es
con clu yen te, y hay que es pe rar el des cu bri mien to de nue vas
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fuen tes, que per mi ti rán qui zá al gún día es cri bir una his to ria de
Egip to du ran te el Se gun do Pe río do In ter me dio.

Fig. 15. Egip to ba jo el do mi nio de los hi csos.
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En efec to, las fuen tes de que dis po ne mos pa ra es ta épo ca son
aún muy es ca sas: la cro no lo gía de Ma ne tón, por va lio sa que
sea, no se pue de acep tar tal y co mo los co pis tas nos la han
trans mi ti do, y ha ce fal ta co rre gir sus ci fras; fi nal men te, no nos
ha de ja do más que el nú me ro to tal de los re yes (217) y la du ra‐ 
ción de sus rei na dos (1590 años), sin trans mi tir nos sus nom‐ 
bres. El Pa pi ro de Tu rín, aun que nos da al gu nos nom bres, omi‐ 
te otros, y exis te la mis ma in cer ti dum bre en la lis ta real de Kár‐ 
nak, mien tras que las lis tas de Abi dos y de Sa q qa rah ig no ran
por com ple to el con jun to del pe río do. Por úl ti mo, los mo nu‐ 
men tos con tem po rá neos, que nor mal men te per mi ten con tro lar
y com ple tar la in su fi cien cia de las fuen tes his tó ri cas es cri tas,
son o es ca sos o de po ca ayu da. Es to ex pli ca la ra zón por la cual
se ha in ten ta do ex traer el má xi mo de in for mes de un ti po de
ob je to ge ne ral men te des de ña do por los his to ria do res, pe ro que
abun da en el Se gun do Pe río do In ter me dio: los es ca ra ba jos. Es‐ 
tos mo nu men tos mí ni mos dan a me nu do nom bres de re yes que
va na men te se bus ca rían en otra par te. Por des gra cia, es tos ob‐ 
je tos no se pue den fe char siem pre con pre ci sión, de ma ne ra
que las in for ma cio nes que apor tan no pue den ni de ben acep‐ 
tar se sino con gran pru den cia.

Reu nien do las di fe ren tes fuen tes que aca ba mos de enu me rar
es po si ble dis tin guir tres fa ses en la his to ria del Se gun do Pe río‐ 
do In ter me dio ( J. Van dier):

Egip to an tes de los hi csos, XI II y XIV Di n as tías, 
1786-1603 a. C.
Los hi csos, XV y XVI Di n as tías, 1674-1567 a. C.
El Reino de Te bas y la ex pul sión de los hi csos, XVII Di n ‐
as tía, 1650-1567 a. C.

Por su pues to, los su ce sos no se in ser tan siem pre de una for‐ 
ma ab so lu ta en es te rí gi do cua dro, y, se gún ha in di ca do ya la
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cro no lo gía, hay nu me ro sas su per po si cio nes de una fa se so bre
otra. En par ti cu lar los hi csos se in fil tran en Egip to ya en la XI‐ 
II Di n as tía, por lo que su ex pul sión exi gió un lar go pe río do de
tiem po, y de he cho no co men zó has ta la XVI Di n as tía. Pe se a
ello, es te cua dro per mi te, tal y co mo es tá, una ex po si ción más
fá cil de los su ce sos que se de sa rro lla ron en es ta épo ca.

I.  EGIP TO AN TES DE LOS HI CSOS (XI II Y XIV DI N AS TÍAS)

Co mo muy a me nu do ocu rre cuan do se pro du ce un cam bio
de di n as tía en la cro no lo gía ma ne to nia na, no es del to do cier to
que hu bie ra una rup tu ra vio len ta en tre la XII y la XI II Di n as‐ 
tías. Es igual men te po si ble, y és ta es una de las nu me ro sas hi‐ 
pó te sis sin ve ri fi car que han si do for mu la das, que el pri mer fa‐ 
ra ón de la XI II Di n as tía, Sekhe m re‘-Khu taui-Ame ne m mes-Se‐ 
be khotep (Se be khotep  I), es tu vie ra em pa ren ta do por san gre o
por ma tri mo nio con los úl ti mos fa rao nes de la XII Di n as tía.

La XI II Di n as tía, que inau gu ra el rei na do de Se be khotep  I,
per ma ne ció en el po der un po co más de cien to cin cuen ta años
(1786 a 1633 a. C.). Es ta ci fra se ob tie ne co rri gien do la ci fra de
453, que da Ma ne tón, por la de 153, error que se ex pli ca por
una fal ta de los co pis tas grie gos que le ye ron P allí don de el ma‐ 
nus cri to de cía Y. Du ran te es te pe río do ocu pa ron el trono 50 o
60 re yes, si se acep ta la lis ta da da por el Pa pi ro de Tu rín, pe ro
és ta, co mo de mues tra la Lis ta Real de Kár nak, ha omi ti do cier‐ 
to nú me ro de nom bres, de for ma que 60 so be ra nos pa ra es ta
di n as tía pa re ce ser un mí ni mo. Ca da uno de ellos, en con se‐ 
cuen cia, no ha bría rei na do más que dos años y me dio, por tér‐ 
mino me dio, y, muy a me nu do, bas tan te me nos: al gu nos unos
me ses y otros so la men te se ma nas, ya que tan to los mo nu men‐ 
tos co mo el Pa pi ro de Tu rín con vie nen en mos trar que al gu nos
re yes de la di n as tía han rei na do tres, cua tro, sie te, ocho, diez y
aun vein ti trés años, lo que re du ce, por tan to, la du ra ción me dia
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de los otros rei na dos. Es te ca rác ter efí me ro del po der real in‐ 
du jo a su po ner que la XI II Di n as tía fue una épo ca de caos y de
anar quía.

Los des cu bri mien tos re cien tes tien den a pre sen tar una ima‐ 
gen al go di fe ren te. En efec to, se ha pen sa do (W. C. Ha yes) si la
bre ve dad de los rei na dos y la evi den te au sen cia de una con ti‐ 
nui dad di nás ti ca no se de be rían al he cho de que los so be ra nos
no eran en rea li dad sino «hom bres de pa ja» de sig na dos, qui zá
por elec ción, por un pe río do de tiem po li mi ta do, y que los vi si‐ 
res ejer cían el po der real. Des gra cia da men te es im po si ble com‐ 
pro bar es ta su ges ti va hi pó te sis. Una co sa es cier ta: la ines ta bi li‐ 
dad del po der des tru yó po co a po co la pros pe ri dad eco nó mi ca
del país res tau ra da por los fa rao nes de la XII Di n as tía, sin po‐ 
ner en pe li gro, por lo me nos du ran te un si glo apro xi ma da men‐ 
te, el prin ci pio de uni dad de Egip to, que si guió go ber na do por
un so lo fa ra ón, por muy dé bil que és te fue ra.

Pa re ce que los re yes de la XI II Di n as tía eran de ori gen te‐ 
bano, y sus es fuer zos por le gi ti mar el de re cho a la co ro na se
ma ni fies tan en la elec ción de sus nom bres: Ame ne m mes, Antef,
Se sos tris, Men tuhotep, fi gu ran en los «pro to co los» de mu chos
de ellos, aun que el nom bre que apa re ce más fre cuen te men te es
el Se be khotep.

Ba jo el rei na do de Se be khotep I Egip to con ti núa do mi nan do
Nu bia has ta Sem nah, don de el nom bre del fa ra ón es tá gra ba do
so bre las ro cas al la do del de Ame ne m mes III. El su ce sor de Se‐ 
be khotep I, Sekhe mka re‘-Ame ne m mes-Sen buf, rei na so bre to‐ 
do Egip to, ya que se han en contra do mo nu men tos con su nom‐ 
bre tan to en el ba jo co mo en el al to Egip to. De to das for mas, es
po si ble que el po der egip cio ha ya em pe za do a de cli nar en el le‐ 
jano sur; el nom bre del fa ra ón no se en cuen tra en el mis mo
Sem nah, sino en Askut, a unos 30 ki ló me tros al nor te de la
fron te ra que ha bía es ta ble ci do Se sos tris III. La in fluen cia egip‐ 
cia en el ex te rior se de ja sen tir to da vía ba jo el se gun do su ce sor
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de Ame ne m mes-Sen buf: Sehe tep-ibre‘ II, ya que el prín ci pe de
Bi blos aún re co no ce en es ta épo ca la so be ra nía de Egip to. Los
su ce so res de Sehe tep-ibre‘: He tep-ibre‘, Se be khotep  II, Ren‐ 
seneb, Aui bre‘-Hor, Kai-Ame ne m mes, Ugaf, Sene fer-ibre‘-Se‐ 
sos tris  IV, no son na da más que nom bres, aun que los mo nu‐ 
men tos con fir man su exis ten cia. La pi rá mi de de Use rka re‘-
Khend jer, su ce sor de Se sos tris IV, se ha en contra do en Sa q qa‐ 
rah, lo que de mues tra que to da vía ba jo es te so be rano el fa ra ón
con ti nua ba go ber nan do so bre to do Egip to. A Khend jer le su ce‐ 
de un ge ne ral, Se menkha re‘, que aún go bier na en el Del ta, ya
que se han des cu bier to dos co lo sos con su nom bre en la lo ca li‐ 
dad de Ta nis.

A pe sar de la os cu ri dad que nos en cu bre los acon te ci mien‐ 
tos, la XI II Di n as tía con ti núa rei nan do con efi ca cia ba jo los rei‐ 
na dos de Se be ke ms af  I, Se be khotep  III, Ne ferhotep y Se be‐ 
khotep IV. To dos es tos re yes se co no cen tan to por las fuen tes
es cri tas co mo por los mo nu men tos. Gra cias a es tos úl ti mos sa‐ 
be mos que mu chos de es tos so be ra nos no eran de ori gen real.
Así, por ejem plo, Se be khotep  III era, se gún sa be mos por los
mo nu men tos, hi jo de dos egip cios os cu ros, Men tuhotep y
Yauhe ye bu.

En cam bio, nu me ro sos pa pi ros nos de jan sos pe char que
aun que los re yes eran efí me ros, los vi si res po dían con ser var su
car go du ran te va rios rei nos, co mo un tal Ankhu, que per ma ne‐ 
ció en su pues to, se gún pa re ce, des de el rei na do de Use rka re‘-
Khend jer has ta el de Se be khotep  III. De es to a ad mi tir que el
po der real men te per te ne cía al vi sir, y no al rey, no hay más que
un pa so, so bre to do con si de ran do que la con ti nui dad del po der
del vi sir ex pli ca ría que la XI II Di n as tía pu die ra so bre vi vir tan to
tiem po a pe sar de los in ce san tes cam bios de so be ra nos.

A la ines ta bi li dad de la per so na real se contra po ne la con ti‐ 
nui dad de la ad mi nis tra ción, co mo ates ti gua la exis ten cia de ar‐ 
chi vos que nos mues tran la ac ti vi dad de ser vi cios ta les co mo el
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te so ro o la «ofi ci na de tra ba jo». Son pre ci sa men te es tos mis‐ 
mos ar chi vos los que nos in for man in di rec ta men te de lo que
es ta ba ocu rrien do en ton ces en Egip to. Así sa be mos por un pa‐ 
pi ro del Brook l yn Mu seum, que enu me ra una lar ga lis ta de ser‐ 
vi do res, que ba jo Se be khotep III una gran canti dad de asiá ti cos
es ta ban des ti na dos al ser vi cio de los fun cio na rios del Al to
Egip to (W. C. Ha yes). Es im po si ble cons ta tar la pre sen cia de es‐ 
tos asiá ti cos en el al to va lle del Ni lo y no re la cio nar la con la pe‐ 
ne tra ción de los hi csos en Egip to, ya sea por que los ser vi do res
orien ta les fue ran en rea li dad pri sio ne ros de gue rra he chos du‐ 
ran te las es ca ra mu zas en tre el ejérci to egip cio y los nó ma das
que in ten ta ban ya pe ne trar en el Del ta, ya sea por que re pre sen‐ 
ta ban una ma no de obra lle ga da es pon tá nea men te pa ra co lo‐ 
car se al ser vi cio de Egip to. Tan to en un ca so co mo en otro, la
pre sen cia de es tos asiá ti cos a lo lar go del va lle del Ni lo no pu do
de jar de fa ci li tar el que los hi csos pos te rior men te con quis ta ran
el po der.

Contras tan do cui da do sa men te los di fe ren tes ele men tos
apor ta dos por las fuen tes es cri tas y por los mo nu men tos se ha
po di do fi jar el rei na do de Khâsekhe m re‘-Ne ferhotep  I en 
1740-1730 a. C. En es ta épo ca, Egip to to da vía con tro la ba Si ria,
lo que pa re ce im pli car que el po der del fa ra ón se ex ten día aún
so bre el Del ta. En el sur, Ele fanti na y Asuán, don de se han en‐ 
contra do una es ta tua e ins crip cio nes con el nom bre de Ne‐ 
ferhotep  I, per ma ne cían ba jo la au to ri dad cen tral, y su ca pi tal
pa re ce que es tu vo siem pre si tua da en los al re de do res de Ittaui,
con ti nuan do así la tra di ción es ta ble ci da por los fa rao nes de la
XII Di n as tía.

Con los su ce so res de Ne ferhotep I, Siha thor y Se be‐ 
khotep IV, em pie za a des mo ro nar se el po der de la XI II Di n as‐ 
tía, in clu so en Egip to. En efec to, muy po co des pués de la as cen‐ 
sión al trono de Se be khotep IV, la ciu dad de Ava ris fue ocu pa da
por los hi csos y el Del ta in va di do por los asiá ti cos. Po co a po co
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los so be ra nos de la XI II  Di n as tía, Se be khotep  V, Mer sekhe m‐ 
re‘-Ne ferhotep II y Sekhe m re‘-Seânkh tauy-Ne ferhotep III, ven
có mo se va re du cien do su au to ri dad en el va lle ba jo del país.
Ne ferhotep III in clu so se vio obli ga do, se gún una es te la de Kár‐ 
nak, a de fen der Te bas de ata ques pro ce den tes sin du da del nor‐ 
te. Con Uahi bre‘-Iaib y Mer ne fe rre‘-Ay se ace le ra la de ca den cia
de la di n as tía. Se han con ser va do po cos mo nu men tos de es ta
épo ca, aun que Iaib rei nó cer ca de on ce años y Mer ne fe rre‘-Ay
más de vein ti trés. Es te úl ti mo se hi zo car go del po der ha cia
1700. Po dría muy bien ha ber si do ya un va sa llo de los hi csos,
pues to que se ha en contra do un mo nu men to con su nom bre
cer ca de Ava ris, en un tiem po en el que es ta ciu dad lle va ba en
po der de los hi csos cer ca de vein te años (cf. más aba jo).

Los su ce so res de Mer ne fe rre‘-Ay no re pre sen tan pa ra no so‐ 
tros más que sim ples nom bres, aque llos que el Pa pi ro de Tu rín
ha con ser va do. Se ha pro pues to, con bas tan te acier to, iden ti fi‐ 
car al fa ra ón Djed ne fe rre‘-Di du mes con el rey «Tu ti meo», que,
se gún Ma ne tón, ha bía con tem pla do la in va sión de Egip to por
los hi csos. Es tos ya ocu pa ban el Del ta ha cia 1720 y es ra zo na ble
pen sar que la «in va sión» a que ha ce alu sión Ma ne tón es la de
Men fis (W. C. Ha yes); en efec to, Di du mes no pu do rei nar an tes
de 1674 a. C., es de cir, me dio si glo des pués de la to ma de Ava ris
por los in va so res ex tran je ros.

La caí da de Men fis mar ca de he cho el fi nal de la XI II Di n as‐ 
tía. A pe sar de que el Pa pi ro de Tu rín enu me ra ade más los
nom bres de seis fa rao nes, és tos, evi den te men te, no son sino re‐ 
ye zue los, va sa llos de los hi csos en el ba jo Egip to, y que só lo go‐ 
bier nan en el al to Egip to pe que ños te rri to rios, al gu nas ve ces
una so la ciu dad (W. C. Ha yes).

Ha cia el año 1650 a. C. la de ca den cia de la XI II Di n as tía, in‐ 
clu so en la re gión te ba na, es tal que una nue va di n as tía va a in‐ 
ten tar sal var la in de pen den cia de lo que que da del te rri to rio
na cio nal; és ta se rá la XVII Di n as tía, que des pués de ha ber re co‐ 
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no ci do du ran te lar go tiem po la so be ra nía de los hi csos lo gró
sa cu dir se el yu go ex tran je ro. Pe ro tan to Ma ne tón co mo el Pa‐ 
pi ro de Tu rín con ti núan con si de ran do a la XI II Di n as tía co mo
el úni co po der le gí ti mo has ta 1633, aun que muy pro ba ble men‐ 
te de 1650 a 1633 los re yes a los que ha cen men ción di chas
fuen tes no son sino prín ci pes lo ca les, alia dos o va sa llos de los
je fes que go ber na ban en ton ces en Te bas.

Du ran te to da la XI II Di n as tía y al gu nos años des pués de su
caí da, los te rri to rios pan ta no sos del Del ta oc ci den tal, se pa ra dos
de la ru ta de pe ne tra ción de los in va so res hi csos, per ma ne cie‐ 
ron más o me nos in de pen dien tes. Es ta re gión es tu vo en ton ces
go ber na da por los prín ci pes o re yes de Xois (en egip cio, Kha su‐ 
sut), hoy día Sakha, que com po nen la XIV Di n as tía ma ne to nia‐ 
na. Ma ne tón le atri bu ye 76 re yes y una du ra ción de cien to
ochen ta y cua tro años. En otros tér mi nos, rei na ría en lu ga res
apar ta dos del al to Egip to y del Del ta, des de 1786 a 1603, pe ro
no se co no ce na da de su his to ria. So la men te se han con ser va do
has ta nues tros días los nom bres de sus so be ra nos en el Pa pi ro
de Tu rín, que co rro bo ra así la his to ri ci dad de Ma ne tón.

II.  LOS HI CSOS (XV Y XVI DI N AS TÍAS)

Fla vio Jo se fo, his to ria dor ju dío del si glo I de nues tra era, nos
ha trans mi ti do en su his to ria de Ju dea el pa sa je en el que Ma ne‐ 
tón ha ce alu sión a la in va sión de Egip to por los hi csos (hyksôs):
«De re pen te, hom bres de una ra za des co no ci da pro ce den te de
orien te tu vie ron la au da cia de in va dir nues tro país (Egip to), y
sin di fi cul ta des ni com ba te se apo de ra ron de él a vi va fuer za.
To do es te pue blo se lla ma ba ‘hyksôs’, que sig ni fi ca ‘re yes pas to‐ 
res’. Pues hyk, en la len gua sagra da, quie re de cir ‘re yes’ y sôs, en
la len gua vul gar, ‘pas to res’. La reu nión de es tos dos nom bres da
‘hi csos’». Se ha de mos tra do des de ha ce tiem po que la eti mo lo‐ 
gía de Ma ne tón só lo era par cial men te co rrec ta. Si hyk pro vie ne
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en rea li dad de heka, «je fe, prín ci pe», sôs, en cam bio, no equi va le
a sha su, «nó ma da», sino que es una abre via tu ra de la pa la bra
kha sut, «ex tran je ros», y la ex pre sión heka-kha sut que ha da do
lu gar a hi csos ya apa re cía en Egip to des de la XII Di n as tía, don‐ 
de de sig na ba a los je fes de las tri bus nó ma das que re co rrían los
de sier tos si rio-pa les ti nos, e in clu so, en el Im pe rio An ti guo, los
de sier tos nu bios.

La in va sión de Egip to por los hi csos no de bió te ner real men‐ 
te el ca rác ter bru tal que le atri bu ye Ma ne tón, y en la ac tua li dad
se ad mi te que con vie ne me jor ha blar de una in fil tra ción pro‐ 
gre si va que de una in va sión pro pia men te di cha. Ade más los in‐ 
va so res no per te ne cían a una ra za úni ca: era una reu nión he te‐ 
ro gé nea de los ha bi tan tes del Asia oc ci den tal (se mi tas en su
ma yo ría, pe ro no to dos) que las in va sio nes in doeu ro peas de
Ana to lia y del al to Éu fra tes ha bían arro ja do pro gre si va men te
de sus res pec ti vos te rri to rios. Los mis mos egip cios les lla ma‐ 
ban in dis tin ta men te amu, se te tiu, men tiu de Se tet, in clu so
«hom bres de re te nu», es de cir, to dos los vie jos nom bres uti li‐ 
za dos des de el Im pe rio An ti guo y Me dio pa ra de sig nar a los
pue blos asiá ti cos ve ci nos de Egip to, lo que in di ca cla ra men te,
en contra de lo es cri to por Ma ne tón, que no los con si de ra ban
co mo una ra za di fe ren te.

Mu chas ve ces ha sur gi do el in te rro gan te de si la in fil tra ción
de los hi csos en Egip to no ha bía co men za do ya con la XII Di n‐ 
as tía. Hoy día se ad mi te (T. Sä ve-Sö der ber gh) que, si es exac to
que en tre el fi nal de la XII Di n as tía y la mi tad de la XI II ha bi ta‐ 
ban en Egip to nu me ro sos asiá ti cos (cf. más arri ba), la in fil tra‐ 
ción de los hi csos pro pia men te di cha co men zó, so bre to do,
des pués de los rei na dos de Ne ferhotep I-Se be khotep IV, es de‐ 
cir, a par tir de 1720 apro xi ma da men te has ta 1700. En otros
tér mi nos, la pe ne tra ción de los hi csos ha bría te ni do lu gar ba jo
los rei na dos de Se be khotep  V, Ne ferhotep  II, Se be khotep  VI,
Ne ferhotep III y Uahi bre‘-Iaib. La eta pa prin ci pal de es ta in fil‐ 
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tra ción, an tes de la com ple ta to ma del po der por los fa rao nes
hi csos, fue la con quis ta de Ava ris.

La fe cha de es te im por tan te su ce so se ha po di do fi jar gra cias
a un mo nu men to co no ci do co mo «es te la del año 400», lla ma da
así por que con me mo ra la ce le bra ción del 400 ani ver sa rio de la
re cons truc ción del tem plo del dios Se th en Ava ris. Aho ra bien,
el cul to del dios Se th en Ava ris fue de sa rro lla do por los hi csos,
que sin du da veían en es te vie jo dios egip cio (ates ti gua do co mo
tal des de la pri me ra di n as tía) una hi pós ta sis del Ba al o del Res‐ 
hep se mí ti co. La re cons truc ción y el en gran de ci mien to de es te
tem plo son, sin nin gu na du da, el re sul ta do de es te in te rés que
los in va so res ex tran je ros sen tían ha cia Se th, her ma no y ene mi‐ 
go de Osi ris. El 400 ani ver sa rio de es ta re cons truc ción se pro‐ 
du jo ha cia el 1320, ba jo el rei na do del fa ra ón Ho re mheb, de la
XVI II Di n as tía, co mo in di ca la es te la eri gi da por Ra m sés II en
Ava ris. Un rá pi do cál cu lo de mues tra que si el 400 ani ver sa rio
fue ce le bra do en 1320, el su ce so mis mo de bió pro du cir se en el
año 1720 a. C., lo que fi ja de mo do sa tis fac to rio la fe cha de apa‐ 
ri ción de los hi csos en el Del ta orien tal, don de se en cuen tra
Ava ris, muy cer ca de la fron te ra orien tal de Egip to.

Só li da men te ins ta la dos en el Del ta en el año 1720 a. C., ha rá
fal ta to da vía que trans cu rran cua ren ta y seis años pa ra que los
hi csos lle guen has ta Men fis. Du ran te es te lap so de tiem po con‐ 
quis tan los no mos del Del ta, con la ex cep ción, ya lo he mos di‐ 
cho, de los del oes te, que per ma ne cie ron ba jo la au to ri dad de
los fa rao nes de la XIV  Di n as tía. Una vez que han con se gui do
apo de rar se de Men fis, los hi csos se van a con si de rar co mo los
le gí ti mos so be ra nos de to do Egip to, es el ori gen de la XV Di n‐ 
as tía. Ma ne tón, se gún nos lo ha trans mi ti do Jo se fo en su obra
Contra Apio nem, nos con ser va la na rra ción de es ta con quis ta del
po der: «Fi nal men te ellos (los hi csos) nom bra ron rey a uno de
los su yos cu yo nom bre era Sali tis. Te nía su se de en Men fis y
per ci bía tri bu to del al to y del ba jo Egip to. De ja ba siem pre
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guar ni cio nes de trás de él en las po si cio nes más ven ta jo sas. Por
en ci ma de to do for ti fi có la re gión orien tal, pre vien do que los
asi rios (sic), sien do ca da vez más fuer tes, lo de sea rían un día y
ata ca rían es te reino. En el no mo saí ta (Se troi te) fun dó una ciu‐ 
dad muy bien si tua da al es te de la ra ma bu bas ti ta del Ni lo y la
lla mó Ava ris, se gún una an ti gua tra di ción. Re cons tru yó y for ti‐ 
fi có es ta ciu dad con mu ros ma ci zos, co lo can do allí una fuer te
guar ni ción de 240 000 hom bres ar ma dos po de ro sa men te pa ra
guar dar su fron te ra. Acu día allí en ve rano, en par te pa ra dis tri‐ 
buir las ra cio nes y pa gar a sus tro pas y en par te pa ra en tre nar‐ 
las cui da do sa men te por me dio de ma nio bras y así ex ten der el
te rror en tre las tri bus ex tran je ras. Des pués de ha ber rei na do
du ran te die ci nue ve años, Sali tis mu rió y le su ce dió un se gun do
rey lla ma do Bnon, que rei nó cua ren ta y cua tro años» (Tex to ci‐ 
ta do por W. C. Ha yes).

Del tex to de Ma ne tón se de du ce que Ava ris era la pla za fuer‐ 
te de don de los re yes hi csos sa ca ban su po de río. Ba jo la
XVI Di n as tía, cuan do ya es ta ba tra ba da la gue rra con el sur, es
la ca pi tal de és tos. An ta ño se creía en con trar en esos cu rio sos
mo nu men tos que re pre sen tan al so be rano con una ver da de ra
crin de león la re pre sen ta ción de los re yes hi csos. Aho ra sa be‐ 
mos que es tas es fin ges da tan en rea li dad de la XII Di n as tía. A
pe sar de las nu me ro sas cons truc cio nes que rea li za ron en Egip‐ 
to, los fa rao nes hi csos no nos han de ja do sus re tra tos.

El Sali tis de Ma ne tón de be ser se gu ra men te el rey Sha rek o
Sha lek que men cio na una lis ta ge nea ló gi ca de Men fis. És te ha‐ 
bría vi vi do una ge ne ra ción an tes que el cé le bre Apo fis I y dos
ge ne ra cio nes an tes que Ah mo sis, el fun da dor de la XVI II Di n‐ 
as tía (W.  C. Ha yes). Es igual men te po si ble que no fue ra otro
que el fa ra ón Mai bre‘-Shes hi, bien co no ci do por sus muy nu‐ 
me ro sos es ca ra ba jos e im pre sio nes en los se llos.

Los su ce so res de Sali tis has ta Apo fis I de bie ron, si no go ber‐ 
nar com ple ta men te, al me nos con tro lar to do Egip to, des de Je‐ 
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be lein, al go al sur de Te bas, has ta los con fi nes del Del ta. Su po‐ 
der ha po di do in clu so ex ten der se has ta la pri me ra ca ta ra ta. Al
sur de la mis ma co men za ba el reino de Kush, que en el mo men‐ 
to de la gue rra de li be ra ción era com ple ta men te in de pen dien te
(cf. más aba jo). Es di fí cil pre ci sar en qué mo men to se con si guió
es ta in de pen den cia. Pa re ce es ta ble ci do que du ran te la ma yor
par te de la XI II Di n as tía Nu bia, por lo me nos has ta la se gun da
ca ta ra ta, per ma ne ció den tro de la ór bi ta egip cia. Se han en‐ 
contra do, tan to en Sem nah co mo en Uro narti, im pre sio nes de
se llos con los nom bres de los so be ra nos de es ta di n as tía, lo que
pa re ce pro bar que el sis te ma de fen si vo es ta ble ci do por Se sos‐ 
tris I y, so bre to do, por Se sos tris III, de Buhen a Sem nah, per‐ 
ma ne cía to da vía en ma nos de los egip cios. De to das for mas, las
ex ca va cio nes que se es tán lle van do a ca bo en la Nu bia su da ne sa
po drán ofre cer más pre ci sio nes en es te sen ti do.

La in du da ble exis ten cia de es tre chas re la cio nes en tre las for‐ 
ta le zas de la se gun da ca ta ra ta y los so be ra nos de la XI II Di n as‐ 
tía no prue ban ne ce sa ria men te que és tas es tu vie ran di rec ta‐ 
men te con tro la das por el fa ra ón; muy bien po dían es tar ocu pa‐ 
das por pue blos ami gos de Egip to sin ser sus va sa llos. La ex plo‐ 
ra ción de Mir gis sa (se gún to da evi den cia el Iken de la es te la de
Se sos tris  III, en Sem nah) pa re ce de mos trar que los ha bi tan tes
de la ciu dad du ran te la XI II Di n as tía, aun que es tu vie ran fuer te‐ 
men te in flui dos por Egip to, no eran en su ma yo ría egip cios.
Cuan to más se avan za en el tiem po, más se de ja sen tir la in‐ 
fluen cia pu ra men te su da ne sa de Ker ma, sin que por ello dis mi‐ 
nu ya la apor ta ción egip cia. El cen tro de Ker ma pro pia men te
di cho, so bre la ter ce ra ca ta ra ta, pa re ce ha ber te ni do fre cuen tes
con tac tos con los re yes hi csos; se han en contra do allí, en efec to,
es ca ra ba jos e im pre sio nes de se llos con el nom bre de Shes hi y
de otros so be ra nos hi csos.

El rei na do de Sali tis, sea o no Shes hi, inau gu ra la XV Di n as‐ 
tía. En cuan to a los su ce so res del pri mer rey hi cso, que per ma‐ 
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ne ció die ci nue ve años en el po der se gún Ma ne tón, el Pa pi ro de
Tu rín es tá muy de te rio ra do en el lu gar don de se men cio nan sus
rei na dos; só lo se con ser va cla ro su nú me ro, 6, y la du ra ción to‐ 
tal de sus rei na dos, cien to ocho años. A Sali tis le su ce dió Me ru‐ 
se rre‘-Yak-Ba al, cu yo nom bre con vier ten los egip cios en
Yakub-Her. Es di fí cil ex pli car có mo el nom bre de Ya cob-El
(Yakub-Her) ha po di do dar Bnōn o Beon en Ma ne tón. Sin em‐ 
bar go, pa re ce pro ba ble que fue ra el se gun do fa ra ón hi cso. La
ad mi nis tra ción egip cia, si se juz ga por las ins crip cio nes, se
abrió a los fun cio na rios ex tran je ros: uno de los más im por tan‐ 
tes era el «te so re ro», que lle va ba el nom bre tí pi ca men te se mi ta
de Hur, que los egip cios trans cri bie ron por Har. Su ac ti vi dad se
ex ten día des de Ga za, en Pa les ti na, has ta Ker ma, en el co ra zón
del Su dán. A pe sar de to do, al la do de los fun cio na rios ex tran je‐ 
ros, los egip cios per ma ne cie ron al ser vi cio de los in va so res, co‐ 
mo lo tes ti mo nia el nom bre bien egip cio de un tal Pe re muah
que de sem pe ñó las mis mas fun cio nes que Hur.

El rey Khian, el Ian nas (var. Staan) de Ma ne tón, su ce dió a
Yakub-Her. De bió rei nar du ran te lar go tiem po, pe ro des gra cia‐ 
da men te la du ra ción de su rei na do es ile gi ble en el Pa pi ro de
Tu rín y no per mi te si quie ra con tro lar la ci fra de Ma ne tón, que
le asig na cin cuen ta años de po der. Se han en contra do nu me ro‐ 
sos mo nu men tos con el nom bre de Khian, tan to en Egip to, des‐ 
de Je be lein en el al to va lle, has ta Bu bas tis en el Del ta, co mo fue‐ 
ra de Egip to; una ta pa de ra de va so, des cu bier ta en Cno sos, lle‐ 
va su car tu cho com ple to: «El dios bue no, Seu se ren re‘, el hi jo de
Re‘, Khian», y un pe que ño león de gra ni to con su nom bre se ha
en contra do en Ba g dad. Al es tar tan es par ci dos los mo nu men tos
con el nom bre de Khian se con clu yó que és te go ber na ba un
vas to im pe rio que cu bría to do el Orien te Me dio. En la ac tua li‐ 
dad se ha re nun cia do a es ta hi pó te sis. En efec to, pa re ce du do so
que el po der de los so be ra nos hi csos se hu bie ra ex ten di do, fue‐ 
ra de Egip to, a más allá de los con fi nes del sur de Pa les ti na. Si
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las re la cio nes co mer cia les en tre el Egip to hi cso de Khian y los
paí ses del Me di te rrá neo son muy es tre chas, con el sur, por el
con tra rio, se de bi li tan y no se en cuen tran en Ker ma ni es ca ra‐ 
ba jos ni im pre sio nes de se llos con el nom bre del gran so be rano
hi cso. Por ello se ha de du ci do que a par tir de es ta épo ca se es ta‐ 
ble ció en la ba ja Nu bia un rei na do nu bio in de pen dien te, que
go ber na ba el país des de Ele fanti na a Sem nah. Con so be ra nos
co mo Ned jeh y em plean do fun cio na rios egip cios es tos rei nos
(ami gos del Egip to me ri dio nal que ya en ton ces tra ta de re co‐ 
brar su in de pen den cia) ha brían cor ta do las re la cio nes en tre el
Egip to ba jo con trol hi cso y el reino de Ker ma (T. Sä ve-Sö der‐ 
ber gh y W. C. Ha yes).

A Khian le su ce dió Au se rre‘-Apo fis I que, se gún el Pa pi ro de
Tu rín, ha bría rei na do más de cua ren ta años. El nom bre trans‐ 
cri to Apo fis es un nom bre egip cio, Ipe pi o Apo pi, ates ti gua do
en el va lle del Ni lo des de la XII Di n as tía. Es to in di ca sin du da
que los so be ra nos hi csos es ta ban en vías de asi mi lar se a Egip to
ca da vez más. Un va so con el nom bre de la hi ja de Apo fis, la
prin ce sa He rit, se ha en contra do en la tum ba de Ame no fis I, y
se ha pen sa do que qui zá es ta prin ce sa se ha bría ca sa do con un
prín ci pe te bano, trans mi tien do así un po co de san gre de los hi‐ 
csos a los gran des fa rao nes del Im pe rio Nue vo (W. C. Ha yes).

Se opi ne lo que se quie ra so bre es ta hi pó te sis, el he cho es que
los egip cios de Te bas y los hi csos pa re cen man te ner bue nas re‐ 
la cio nes du ran te el rei na do de Apo fis I; só lo al fi nal de es te rei‐ 
na do Egip to del Sur co mien za a re be lar se contra sus so be ra nos
asiá ti cos. Un tex to li te ra rio, des gra cia da men te frag men ta rio,
nos ha con ser va do el re cuer do del co mien zo de las hos ti li da‐ 
des, que se pro du jo ba jo el rei na do de Seke nen re‘, de la
XVII Di n as tía. Tal co mo di ce el tex to, «Seke nen re‘ era en ton ces
re gen te de la ciu dad del sur» (Te bas), mien tras que «el prín ci pe
Apo fis es ta ba en Ava ris» y re ci bía los tri bu tos de to do Egip to.
Tras de li be ra ción con los con se je ros del reino, Apo fis pi dió que



437

Seke nen re‘ in ter vi nie se (el con fu so tex to no per mi te de cir de
qué for ma) por que en cier to lu gar del te rri to rio te bano los hi‐ 
po pó ta mos le im pe dían dor mir. Co mo la dis tan cia de Te bas a
Ava ris es de unos 800 km, es te pa sa je se ha in ter pre ta do co mo
una pe ti ción de li be ra da men te im po si ble de sa tis fa cer, he cha
con la fi na li dad de jus ti fi car la aper tu ra de las hos ti li da des; pe‐ 
ro T. Sä ve-Sö der ber gh ha de mos tra do que, en rea li dad, Apo fis,
fiel al dios Se th, que ría pro te ger a los hi po pó ta mos, que re pre‐ 
sen ta ban una de las hi pós ta sis de es te dios y que los egip cios,
tra di cio nal y ri tual men te, ca za ban y sa cri fi ca ban en cier tas
épo cas. Seke nen re‘, al re ci bir el men sa je, reu nió a su vez a sus
con se je ros. El tex to se de tie ne allí, pe ro se adi vi na la con ti nua‐ 
ción: Seke nen re‘ va a re cha zar el ul ti má tum de Apo fis, lo que
mar ca rá el co mien zo de la gue rra de li be ra ción.

La mo mia de Seke nen re‘ se ha en contra do en el cé le bre «es‐ 
con dri jo» de Deir el-Baha ri, don de los sacer do tes de la XXI Di‐ 
n as tía pu sie ron a sal vo las mo mias rea les ame na za das de pi lla je.
La mo mia tie ne nu me ro sas hue llas de he ri das he chas por ar‐ 
mas, por lo que se ha su pues to que el rey mu rió en el cur so de
un com ba te contra los hi csos. Es to no es, por su pues to, más
que una hi pó te sis y las he ri das se pue den ex pli car de ma ne ra
muy di fe ren te: ca be en par ti cu lar pre gun tar se si no re sul ta rían
de un aten ta do co me ti do en el pa la cio mis mo (H. E. Win lo ck).
Cual quie ra que sea la hi pó te sis adop ta da, el rei na do de Seke‐ 
nen re‘ mar ca el co mien zo de la ex pul sión de los hi csos del te‐ 
rri to rio egip cio. Es ta lu cha, que des cri bi re mos más ade lan te,
du ra cier to tiem po y otros so be ra nos hi csos su ce die ron a Apo‐ 
fis, aun que és te ha bía per di do ya una gran par te del te rri to rio
egip cio: la fron te ra se es ta ble ció en ton ces en Atfieh, cer ca de la
en tra da sur del Fayum, al con se guir los te ba nos lle var a ca bo
in cur sio nes en pro fun di dad en te rri to rio hi cso y has ta la pro pia
Ava ris. Pe ro los hi csos só lo se rán ex pul sa dos de fi ni ti va men te
ba jo Ah mo sis, se gun do su ce sor de Seke nen re‘. Dos re yes hi csos,
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Aake nen re‘-Apo fis  II y Aa seh re‘-Kha mudy, su ce die ron a Apo‐ 
fis, aun que sus rei na dos de bie ron ser muy cor tos.

Jun to a los seis re yes hi csos que for man la XV Di n as tía y a
los que se lla ma a ve ces «los gran des hi csos», otros so be ra nos
ex tran je ros rei na ron en la mis ma épo ca de Egip to: son los «pe‐ 
que ños hi csos», que for man la XVI Di n as tía. Pa re ce que sus po‐ 
de res se li mi ta ron a te rri to rios de pe que ña ex ten sión; sus nom‐ 
bres nos son des co no ci dos en su ma yor par te; só lo los re yes
Men, Ana ther (nom bre de ri va do de la dio sa asiá ti ca Anat) y Se‐ 
m qen me re cen ser se ña la dos. Al úl ti mo rey de es ta di n as tía,
Ne bkhe pes h re‘-Apo fis  III, per te ne cía una be llí si ma da ga de
bron ce da mas qui na do, en contra da en Sa q qa rah. Los re yes de la
XVI Di n as tía pa re cen ha ber si do con tem po rá neos de la XV Di‐ 
n as tía, pe ro se tra ta más bien de prín ci pes lo ca les que de ver da‐ 
de ros so be ra nos, y no se com pren de por qué ra zón Ma ne tón
les ha con ce di do el ho nor de una di n as tía. Por otra par te, se ha
pro pues to re cien te men te su pri mir a és ta de la lis ta de las di n as‐ 
tías his tó ri ca men te ates ti gua das (A. H. Gar di ner).

Los au to res egip cios, des de los es cri bas de la XVI II Di n as tía
has ta Ma ne tón, coin ci den en ha cer de la épo ca de los hi csos un
pe río do de abo mi na ción. Los he chos no pa re cen jus ti fi car es te
se ve ro jui cio. Es evi den te que los hi csos res pe ta ron la ci vi li za‐ 
ción egip cia. Por lo de más, su in va sión no tu vo real men te el ca‐ 
rác ter que le atri bu ye Ma ne tón: no fue ni étni ca men te ho mo‐ 
gé nea ni tan vio len ta co mo la des cri be Jo se fo. Des de ha ce tiem‐ 
po se ha re nun cia do a ver la ba jo la for ma de una in va sión mi li‐ 
tar con du ci da por tro pas bien or ga ni za das y ar ma das su pe rior‐ 
men te an te las cua les los egip cios, des pro vis tos de ca rros y de
ca ba llos y no dis po nien do más que de da gas de co bre fren te al
ar ma men to de bron ce de sus ene mi gos, fue ron ven ci dos. Así,
hoy en día no se cree ya en las pre ten di das «for ta le zas» hi csos
del Del ta y del Pr óxi mo Orien te. Los dos mo nu men tos fre‐ 
cuen te men te men cio na dos, en Te ll el-Yahu di yeh y He lió po lis,
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sin du da no son for ta le zas, sino ci mien tos de tem plos (Ri cke,
ci ta do por T.  Sä ve-Sö der ber gh). En efec to, só lo al fi nal de su
ocu pa ción de Egip to los hi csos in tro du je ron en el va lle del Ni lo
el ca rro de gue rra, nue vos ti pos de da gas y es pa das, el bron ce y
el te mi ble ar co «com pues to» de ori gen asiá ti co. Los hi csos se
sir vie ron de es tas in no va cio nes pa ra in ten tar man te ner su po‐ 
der po lí ti co contra la agi ta ción cre cien te de sus súb di tos egip‐ 
cios, y no las uti li za ron pa ra afian zar su do mi nio. És te pa re ce
ha ber se im pues to pro gre si va men te: ca be ima gi nar fá cil men te a
pe que ños gru pos ar ma dos de be dui nos, ha bi tua dos a la du ra vi‐ 
da del de sier to, pe ne tran do en un te rri to rio egip cio en ton ces
mal de fen di do e im po nien do lo cal men te su au to ri dad a los
cam pe si nos ate rra dos y sin de fen sa. Tal es la eter na lu cha del
nó ma da contra el se den ta rio, en que una mi no ría com ba ti va y
dis pues ta a to do im po ne su vo lun tad a una ma sa pa cí fi ca.

Es to no es más que una hi pó te sis, pe ro pa re ce con fir ma da
por los res tos ar queo ló gi cos. Las nu me ro sas tum bas de la épo ca
de los hi csos que han si do ex ca va das en Egip to no dan la im‐ 
pre sión de una in tru sión ma si va de ex tran je ros: no exis te cam‐ 
bio bru tal en las cos tum bres fu ne ra rias y los ca dá ve res que po‐ 
drían ser de ti pos ex tran je ros, se mi tas es pe cial men te, son muy
po co nu me ro sos (T. Sä ve-Sö der ber gh). La ce rá mi ca lla ma da de
Te ll el-Yahu di yeh, que se ha aso cia do des de ha ce tiem po a la in‐ 
va sión de los hi csos en Egip to, apa re ció allí des de el Im pe rio
Me dio; se tra ta de una al fa re ría de im por ta ción que no de be
na da, al pa re cer, a los in va so res (T. Sä ve-Sö der ber gh). Lo mis‐ 
mo su ce de con otros ti pos de al fa re ría.

Jo se fo, re pro du cien do a Ma ne tón, pre sen ta a los hi csos co‐ 
mo per te ne cien tes a una ra za úni ca. Pa re ce que tam bién aquí el
sa bio sacer do te de Se be ni to fue en ga ña do por las fuen tes hos ti‐ 
les a los hi csos que uti li za ba. Se ha pen sa do al gu nas ve ces que
en tre los hi csos se en contra ban los hu rri tas y cier tos ele men tos
arios, pe ro de he cho la ma yor par te de los nom bres hi csos que
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han lle ga do has ta no so tros son pu ra men te se mí ti cos, y si hu bo
en tre los in va so res ele men tos no se mí ti cos no de bie ron ser ni
nu me ro sos ni do mi nan tes.

En re su men, se ve que la do mi na ción de los hi csos con sis tió
prin ci pal men te en un cam bio de la di rec ción po lí ti ca (los re‐ 
cién lle ga dos se apro ve cha ron de la de ca den cia po lí ti ca que si‐ 
guió a la XII  Di n as tía pa ra im po ner se a una ma yo ría mal go‐ 
ber na da) más que en una in va sión por un gru po étni co úni co,
nu mé ri ca men te im por tan te y me jor ar ma do que los egip cios.
Des de es te pun to de vis ta, el tex to de Ma ne tón re su me bien los
he chos: «Al fin ellos eli gie ron por rey a uno de los su yos», lo
que de ja su po ner que, an tes de la to ma del po der po lí ti co por
un so lo so be rano hi cso, hu bo un pe río do en el que Egip to fue
ocu pa do por un cier to nú me ro de je fes lo ca les.

Es ta ble ci dos en Egip to, los hi csos adop ta ron mu cho de
aque llos a los que do mi na ban po lí ti ca men te. Sus so be ra nos uti‐ 
li za ron la es cri tu ra je ro glí fi ca; des de es te pun to de vis ta es sin‐ 
to má ti co com pro bar que has ta el pre sen te no se ha en contra do
nin gu na ins crip ción cu nei for me en Egip to que pue da ser fe‐ 
cha da en la épo ca de los hi csos. Adop ta ron los dio ses egip cios.
Aun que tu vie ron una pre fe ren cia por Se th, al que asi mi la ron a
Ba al o Res hep, no les im pi dió ado rar a Re‘, con tra ria men te a lo
que in si núa el cuen to, por otra par te tar dío, so bre la dis pu ta
en tre Seke nen re‘ y Apo pi. De he cho no so la men te Khian se de‐ 
cla ra en su car tu cho «hi jo de Re‘», sino que Au se rre‘-Apo fis va
más le jos to da vía y se de cla ra «hi jo car nal de Re‘» y «la ima gen
vi vien te de Re‘ so bre la tie rra». Ade más, nu me ro sos re yes hi‐ 
csos com pu sie ron sus nom bres con Re‘, nom bres ta les co mo
«gran de es la fuer za de Re‘» o «Re‘ es el se ñor de la ci mi ta rra».

Los hi csos no eran in du da ble men te muy nu me ro sos, o no
dis po nían de un nú me ro su fi cien te de ad mi nis tra do res cua li fi‐ 
ca dos pa ra go ber nar per so nal men te el país, y es se gu ro, co mo
ve re mos ade más por los es cri tos egip cios de la gue rra de li be‐ 
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ra ción, que egip cios de ra za les sir vie ron fiel men te. Es fá cil adi‐ 
vi nar que la do mi na ción de los hi csos so bre Egip to no fue tan
ab yec ta co mo lo de ja ría su po ner la li te ra tu ra pos te rior. He mos
vis to que un prín ci pe te bano no va ci ló en ca sar se con una prin‐ 
ce sa de los hi csos y hay que su bra yar que los hi csos, le jos de ser
los bár ba ros des cri tos por las fuen tes egip cias, em pren die ron la
cons truc ción de tem plos y edi fi cios. Las es ta tuas, es te las y otras
obras de ar te de su épo ca, sin te ner la be lle za de las obras ma es‐ 
tras del Im pe rio Me dio, es tán, sin em bar go, le jos de ser des de‐ 
ña bles des de el pun to de vis ta ar tís ti co. El ar te del Se gun do Pe‐ 
río do In ter me dio no co no ció la pro fun da de ca den cia que mar‐ 
ca el del Pri mer Pe río do In ter me dio. Fi nal men te, y qui zá sea lo
más im por tan te, es al pe río do de los hi csos al que de be mos al‐ 
gu nas de las me jo res co pias de obras li te ra rias o cien tí fi cas
egip cias, ta les co mo el «pa pi ro ma te má ti co Rhind», que es tá fe‐ 
cha do en el año 33 de Apo fis, o el cé le bre «pa pi ro Wes tcar», o
tam bién el «himno a la co ro na (Pa pi ro Go le nis che ff)». Pa re ce
más bien que los re yes hi csos fo men ta ron la vi da in te lec tual.

Si los hi csos to ma ron mu cho de los egip cios, en cam bio les
apor ta ron dos co sas es en cia les, co mo su bra ya con ener gía
W. C. Ha yes: les qui ta ron de fi ni ti va men te el com ple jo de su pe‐ 
rio ri dad que les ha cía juz gar se a sal vo en sus va lles y su pe rio res
a sus ve ci nos, y, por otra par te, los pu sie ron en con tac to es tre‐ 
cho con los asiá ti cos, de los cua les ellos mis mos for ma ban par‐ 
te. Gra cias a los hi csos se es ta ble cie ron in nu me ra bles re la cio‐ 
nes de san gre, de cul tu ra e in clu so de fi lo so fía en tre el va lle del
Ni lo y el Pr óxi mo Orien te asiá ti co, que no rom pie ron, sino to‐ 
do lo con tra rio, los fa rao nes del Im pe rio Nue vo. Otras in no va‐ 
cio nes más prác ti cas acom pa ña ron a la do mi na ción de los hi‐ 
csos en Egip to: el ca ba llo se co no cía en Me so po ta mia, y qui zá
en Egip to, an tes de la épo ca de los hi csos; sin em bar go, son
ellos los que ex ten die ron su uti li za ción con un ar ma men to más
po de ro so (véa se más aba jo). Así, pues, le jos de ser un de sas tre
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sin pre ce den tes, la in va sión de los hi csos fue, en cier to sen ti do,
una fuen te de en ri que ci mien to pa ra Egip to, al que pro cu ró los
me dios ma te ria les pa ra con quis tar lo que se ría el Im pe rio egip‐ 
cio del Im pe rio Nue vo (W. C. Ha yes).

III.  EL REINO DE TE BAS Y LA EX PUL SIÓN DE LOS HI CSOS
(XVII DI N AS TÍA, 1650-1567 APRO XI MA DA MEN TE)

La XVII Di n as tía, que va a lo grar sa cu dir se de fi ni ti va men te
el yu go de los hi csos, no tu vo de he cho in de pen den cia real y
au to ri dad so bre la ma yor par te de Egip to has ta sus tres úl ti mos
so be ra nos. Así se com pren de que, aun que la com po nen más de
16 fa rao nes, un egip tó lo go tan cé le bre co mo A. H. Gar di ner ha‐ 
ya po di do pro po ner re cien te men te el su pri mir la pu ra y sim ple‐ 
men te de los cua dros de la his to ria egip cia. Se ría una injus ti cia,
sin em bar go, si se hi cie se. In clu so si la ma yo ría de ellos han si‐ 
do va sa llos, e in clu so va sa llos fie les, de los re yes hi csos, son, sin
em bar go, prín ci pes de Te bas que han sa bi do, reor ga ni zan do al‐ 
re de dor de ellos los no mos del al to Egip to, ca ta li zar la ener gía
egip cia y pre pa rar así la re con quis ta na cio nal.

Los pri me ros prín ci pes te ba nos apa re cen ha cia el 1650 a. C.,
es de cir, du ran te el rei na do de uno de los pri me ros fa rao nes hi‐ 
csos y cuan do, se gún Ma ne tón y el Pa pi ro de Tu rín, la XI II Di‐ 
n as tía es ta ba to da vía teó ri ca men te en el po der. Es to es su fi‐ 
cien te pa ra de cir lo con fu sa que es ta ba en ton ces la si tua ción en
el al to Egip to, don de tres po de res se su per po nían.

El Pa pi ro de Tu rín, cuan do es ta ba in tac to, con ser va ba los
nom bres de 15 re yes te ba nos de la XVII  Di n as tía. Nue ve de
ellos se en cuen tran en la lis ta de Kár nak y en otras lis tas del
Im pe rio Nue vo. Por su par te, los mo nu men tos nos han trans‐ 
mi ti do los nom bres de diez de ellos; por úl ti mo, en la ne cró po‐ 
lis te ba na las tum bas de sie te de es tos prín ci pes, así co mo la de
un oc ta vo que el Pa pi ro de Tu rín no men cio na (W. C. Ha yes), o
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se han en contra do real men te o bien su exis ten cia se ha es ta ble‐ 
ci do con se gu ri dad por el ha llaz go de ob je tos o su men ción en
los in for mes de ins pec ción de los sacer do tes de la XX Di n as tía.
Es te con jun to de do cu men tos ha per mi ti do es ta ble cer el or den
de su ce sión de los re yes de la di n as tía. Se gún uno de los com pi‐ 
la do res de Ma ne tón, los cin co pri me ros fa rao nes de la di n as tía
ha brían for ma do la XVI Di n as tía; es ta tra di ción ha si do a ve ces
con ser va da por his to ria do res mo der nos (H. E. Win lo ck), pe ro
no so tros no la man te ne mos.

El Pa pi ro de Tu rín ha di vi di do a los so be ra nos de la di n as tía
en dos gru pos. El pri me ro cons ta de on ce re yes. Los cin co pri‐ 
me ros son, pro ba ble men te: Sekhe m re‘-Uahkâu-Re‘hotep,
Sekhe m re‘-Upmaât-Antef  V, Sekhe m re‘-He ruher maât-
Antef VI, Sekhe m re‘-She dtauy-Se be ke ms af II y Sekhe m re‘-Se‐ 
men tauy-Djehuti (or den es ta ble ci do por W. C. Ha yes). A con ti‐ 
nua ción de Djehuti, el Pa pi ro de Tu rín enu me ra otros seis re yes
que com ple tan el pri mer gru po; de es tos seis úl ti mos so la men te
se co no cen tres por otras fuen tes. El gru po en su to ta li dad pa‐ 
re ce ha ber rei na do unos cua ren ta y cin co años; el úl ti mo rei na‐ 
do fi na li zó ha cia el 1605 a. C., al co mien zo del rei na do de Au‐ 
se rre-Apo fis I (W. C. Ha yes).

Es pro ba ble que el te rri to rio go ber na do por los re yes te ba‐ 
nos no so bre pa sa se los ocho pri me ros no mos del al to Egip to,
des de Ele fanti na has ta Abi dos. Los otros no mos es ta ban di ri gi‐ 
dos por los su ce so res de la XI II Di n as tía. La ba ja Nu bia, aun que
sin du da se guía en bue nas re la cio nes con Egip to del Sur, es ya
in de pen dien te y for ma el reino de Kush, go ber na do por una fa‐ 
mi lia su da ne sa a la cual per te ne cía un tal Ned jeh. La ca pi tal de
es te nue vo reino es Buhen. Su frió la in fluen cia de la ci vi li za‐ 
ción de Ker ma, la cual, al sur de la se gun da ca ta ra ta, se ha bía
ex ten di do; pe ro no se sa be si cons ti tuía un reino po lí ti ca men te
uni fi ca do o un sim ple con jun to de prin ci pa dos. El nor te de
Egip to es ta ba di rec ta men te ad mi nis tra do por los fa rao nes hi‐ 
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csos que, ade más, fi ja ban im pues tos so bre to do el país, que así
se re co no cía por com ple to va sa llo del po der hi cso.

En el ám bi to de los no mos que con tro lan, los prín ci pes te ba‐ 
nos se or ga ni zan pa ra pa liar las di fi cul ta des que les crean el po‐ 
der asiá ti co en el nor te y el de los nue vos so be ra nos de Kush en
el sur. Aun que la pre sen cia de és tos no cor ta los apro vi sio na‐ 
mien tos in dis pen sa bles pa ra la vi da eco nó mi ca de la re gión te‐ 
ba na (ma de ra del Lí bano, ca li zas de la re gión de El Cai ro,
ébano, mar fil y oro del sur), al me nos el mo vi mien to de es tos
pro duc tos se vi gi la es tre cha men te. Por ello los te ba nos uti li za‐ 
ron lo más po si ble los ma te ria les a su dis po si ción, y lo gra ron
crear así un es ti lo pro vin cial den tro de la tra di ción de la
XII Di n as tía, pe ro más ru do, don de se cree adi vi nar la ener gía
que va a per mi tir les re con quis tar el te rri to rio na cio nal.

Las tum bas de es tos re yes pre sen ta ban to da vía for ma de pi‐ 
rá mi de, co mo ates ti gua el in for me de ins pec ción de la XX Di n‐ 
as tía, épo ca en la que es tas pi rá mi des exis tían aún. Pa re ce que
fue ron cons trui das de ado bes so bre una cá ma ra fu ne ra ria ca va‐ 
da en la ro ca. Los sar có fa gos rea les son de ma de ra, con fre‐ 
cuen cia de si co mo ro, y de un ti po muy par ti cu lar (sar có fa go
ris hi; li te ral men te, «de plu mas», por un ele men to ca rac te rís ti co
de su de co ra ción). La vi da in te lec tual pa re ce ha ber si do muy
ac ti va, al me nos igual a la que pa tro ci na ban los hi csos en el
nor te de Egip to. Así, a lo que pa re ce, fue en el sar có fa go de
Antef V don de se en contró el cé le bre Pa pi ro Pris se, ac tual men‐ 
te en la Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís. Las má xi mas de
Ptahhotep que for man el te ma de es te pa pi ro pa re cen ha ber si‐ 
do muy po pu la res ba jo la XVI II Di n as tía, co mo de mues tran las
otras co pias en contra das en tum bas con tem po rá neas.

Co mo to dos los egip cios, los fa rao nes de la XVII Di n as tía
eran muy re li gio sos: Re‘hotep em pren dió re pa ra cio nes en el
tem plo de Min en Cop tos, uno de los an ti guos san tua rios egip‐ 
cios, y en el de Osi ris en Abi dos.
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A Sekhe m re‘-Upmaât-Antef V se le lla ma a ve ces Antef el
Pri mo gé ni to. Los Antef, des de el I al III, rei na ron ba jo la XI Di‐ 
n as tía y Antef IV (Sekhe m re‘-He ruher maât-Antef) se con si de ra
aho ra su ce sor de Antef el Pri mo gé ni to; de ahí su nú me ro de
Antef  VI en la lis ta de Ha yes. Antef V no rei nó más que tres
años; su her ma no Antef VI que le su ce dió só lo ocu pó el trono
al gu nos me ses, lo que ex pli ca que el Pa pi ro real de Tu rín no lo
men cio ne.

Se be ke ms af II per ma ne ció en el po der die ci séis años. És te es
el rei na do más lar go de la di n as tía, y el in for me de ins pec ción
de su tum ba, que fue sa quea da ba jo Ra m sés  IX, le ca li fi ca de
«gran so be rano». Se ha su ge ri do que fue él quien ha bía re cha‐ 
za do a los hi csos al nor te de Cu sae ( J. Yo yo tte), lo que contra di‐ 
ce el tí tu lo mis mo del Pa pi ro Rhind, que pre ci sa que la so be ra‐ 
nía de los re yes hi csos se re co no cía en Te bas aún en el año 33
de Au se rre-Apo fis (W.  C. Ha yes), es de cir, ba jo el rei na do del
on cea vo su ce sor de Se be ke ms af.

Djehuti su ce dió, se gún pa re ce, a Se be ke ms af. Su nom bre se
en contró en Deir, al nor te de el-Ba llas. Se men cio na en la lis ta
de Kár nak, aun que no rei nó más que un año. Le su ce dió Men‐ 
tuhotep VI (los Men tuhotep, del I al V, fue ron so be ra nos de la
XI Di n as tía; de he cho no hu bo más que tres, y pa ra evi tar con‐ 
fu sio nes las ci fras IV y V no han si do adop ta das por los his to‐ 
ria do res ac tua les).

Men tuhotep VI no rei nó más que un año y fue reem pla za do
por Sen ad jen re‘-Ne bi rie raut I, que rei nó seis años. Se le co no ce
so bre to do por un im por tan te mo nu men to en contra do en la
sa la hi pós ti la del tem plo de Kár nak. Se tra ta de un do cu men to
ju rí di co es ta ble ci do en el año 1 del so be rano por un cier to
Kebsy en fa vor de uno de sus pa rien tes. Por do na ción es cri ta
Kebsy trans mi te su car go de no mar ca de el-Qab pa ra amor ti zar
una deu da de 60 de bens de oro (al re de dor de 5 1/2 kg). El tex to
nos in for ma so bre la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del reino te‐ 
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bano en la que el vi sir con ti núa de sem pe ñan do un pa pel im‐ 
por tan te, y, prin ci pal men te, no ti fi ca que el rei na do de Ne bi rie‐ 
raut se sitúa unas tres ge ne ra cio nes des pués del de Merhe te‐ 
pre‘-Ini de la XI II  Di n as tía, que de bió rei nar ha cia 1680; es to
si tua ría el rei na do de Ne bi rie raut  I en las in me dia cio nes del
1620 a. C., es de cir, cin cuen ta años an tes del fin de la di n as tía.

El pri mer gru po de so be ra nos de la XVII Di n as tía se aca ba
con los rei na dos de cua tro fa rao nes, de los que só lo co no ce mos
los nom bres gra cias al Pa pi ro de Tu rín.

El se gun do gru po cons ta de cin co so be ra nos cu yos nom bres
es tán en blan co en el Pa pi ro de Tu rín, pe ro no hay du da al gu na
de que los tres úl ti mos fue ron los «li ber ta do res» de Egip to:
Seke nen re‘-Taâ I el Pri mo gé ni to o el Gran de, Seke nen re‘-Taâ II
el Bra vo y Uad jkhe pe rre‘-Ka mes. No que da más que co lo car en
or den cro no ló gi co los dos pri me ros so be ra nos del gru po. Pa re‐ 
ce que hay que si tuar pri me ro a Nub (o Neb)khe pe rre‘-
Antef VII, al cual su ce dió un tal Senakh ten re‘ men cio na do en la
lis ta de Kár nak. El or den de su ce sión de los tres úl ti mos re yes
que aca ba mos de enu me rar es tá ase gu ra do por los mo nu men‐ 
tos.

Se ha creí do du ran te mu cho tiem po que los «ene mi gos»
men cio na dos en un de cre to de Cop tos, fe cha do en el año 3 de
Antef  VII, de sig na ban a los hi csos y que, en con se cuen cia, la
gue rra de li be ra ción se co men zó ba jo es te fa ra ón. Se sa be aho ra
que es tos ene mi gos fue ron sim ple men te es ta tui llas má gi cas que
ha bían si do ro ba das en el tem plo de Cop tos por un tal Te ti. El
tex to, sin em bar go, si gue sien do im por tan te por la ima gen que
nos ofre ce de las con di cio nes po lí ti cas que rei na ban en el al to
Egip to ba jo el rei na do de Antef VII. «En cuan to a to do rey del
al to Egip to, en cuan to a to do je fe que se mues tre com pa si vo
con él (el cul pa ble, Te ti): no po drá re ci bir la co ro na blan ca (del
al to Egip to), ni ce ñir la co ro na ro ja (del ba jo Egip to); no po drá
sen tar se en el trono de Ho rus de los vi vos, y las dos dio sas
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(Uad jet y Nekh bet) no se rán be nig nas con él, co mo con los que
aman. En cuan to a to do co man dan te, y en cuan to a to do fun‐ 
cio na rio que in ter ce da an te el rey en su fa vor: sus gen tes, sus
bienes y sus cam pos se da rán en pro pie dad a mi pa dre Min, se‐ 
ñor de Cop tos» (ci ta do por J. Van dier). Es te tex to, di ri gi do al je‐ 
fe-no mar ca de Cop tos que es tam bién el je fe del ejérci to, al es‐ 
cri ba del tem plo, a to da la guar ni ción de la ciu dad y a to dos los
sacer do tes del tem plo, pa re ce mos trar que ba jo Antef VII exis‐ 
tían to da vía «re yes» lo ca les y «po ten ta dos». Es tos so be ra nos,
ha yan si do ele gi dos o se ha yan he cho a sí mis mos, no te nían
real men te la in de pen den cia que fre cuen te men te se les ha con‐ 
ce di do. El rey de Te bas in ter ve nía en sus asun tos, el de cre to da
fe de ello. Es to de mues tra có mo el po der te bano se afir ma po co
a po co. Su per fi cial men te, la si tua ción en el al to Egip to re cuer da
un po co a la del Pri mer Pe río do In ter me dio, cuan do los no‐ 
mar cas eran prác ti ca men te in de pen dien tes y po dían aliar se en‐ 
tre sí, de igual a igual, pa ra fa vo re cer o re cha zar a tal o cual pre‐ 
ten dien te. Ba jo Antef VII, el po der es tá tam bién di vi di do, pe ro
los no mar cas no tie nen ya la po si bi li dad de unir se en tre sí, es‐ 
tán do mi na dos por los prín ci pes de Te bas y se alia rán con ellos
cuan do es ta lle la gue rra contra los hi csos del ba jo va lle ( J. Van‐ 
dier).

A Ne bkhe pe rre‘-Antef VII se le co no ce por los mo nu men tos
que le van tó en Cop tos, en Abi dos y en el-Qab. Su tum ba fue
en contra da en Dra-Abul Na gga, en la par te nor te de la ne cró‐ 
po lis te ba na. Un in for me de ins pec ción de la XX Di n as tía nos
in for ma que es ta ba to da vía in tac ta ba jo Ra m sés IX. Más tar de
fue sa quea da; sin em bar go, lim pian do la cue va fu ne ra ria, se ha‐ 
lla ron cer ca del lu gar don de se en contra ba la mo mia real dos
ar cos y seis fle chas, tes ti gos mu dos de la ac ti vi dad gue rre ra del
rey que en Kár nak se re cuer da por la re pre sen ta ción de pri sio‐ 
ne ros nu bios y asiá ti cos ba jo su nom bre. Re cien tes ha llaz gos en
Mir gis sa mues tran que es ta ba en re la ción con po bla cio nes de la
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al ta Nu bia (Ker ma), a las que ha bía com ba ti do o em plea do co‐ 
mo mer ce na rios. Fue pro ba ble men te ba jo su rei na do cuan do se
fi jó de fi ni ti va men te el tex to co no ci do por el nom bre de Can to

del ar pis ta, cu yo re mo to ori gen se re mon ta sin du da al Pri mer
Pe río do In ter me dio y que se hi zo cé le bre a con ti nua ción. Una
fuen te an ti gua lo des cri be co mo «el can to que es tá en la tum ba
del rey Antef, an te el can tan te con ar pa» (tex to ci ta do por W. C.
Ha yes), atri bu yen do así a Antef VII, si no se tra ta de un Antef
de la XI Di n as tía, la pa ter ni dad de la obra, de acen tos to da vía
emo cio nan tes a pe sar de su he do nis mo:
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«Las ge ne ra cio nes se su ce den y otras se ma ni fies tan des‐ 
de el tiem po de los ante pa sa dos.

Los dio ses que vi vie ron en otro tiem po re po san (aho ra)
en sus pi rá mi des…

Y de aque llos que cons tru ye ron vi vien das, el lu gar ya no
exis te.

Ved en lo que se han con ver ti do.

Yo he oí do las pa la bras de Imhotep y de Hord je def, de
quie nes tan to bien di cen los hom bres.

¿Dón de es tán (aho ra)?

Sus ca sas es tán en rui nas y sus tum bas no exis ten ya, co‐ 
mo si no hu bie ran exis ti do nun ca.

Na die vuel ve de allá aba jo

pa ra de cir nos en qué se han con ver ti do,

pa ra de cir nos lo que ne ce si tan,

pa ra apa ci guar nues tros co ra zo nes,

has ta el día en que mar che mos allí don de ellos se fue‐ 
ron…

Haz lo que de sees du ran te el tiem po en que vi vas…

Es tri bi llo: ‘Haz fies ta sin can sar te,

en ver dad, na die lle va sus bienes con si go;

en ver dad, na die que mar cha vuel ve’».

A Senakh ten re‘ no se le co no ce más que por las lis tas rea les;
nin gún mo nu men to ha con ser va do su re cuer do, aun que se ha
de mos tra do su exis ten cia y el lu gar que ocu pa en la su ce sión de
los re yes.

La exis ten cia de dos re yes que lle va ron el mis mo nom bre de
Seke nen re‘-Taâ es tá de mos tra da por el Pa pi ro Abbot, que con‐ 
ser vó el in for me de ins pec ción de sus tum bas y pre ci sa a con ti‐ 
nua ción el nom bre del se gun do: «que ha ce un se gun do rey
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Taâ». A Seke nen re‘-Taâ II se le de sig na a la vez por su nom bre
com ple to y por el apo do de el Bra vo en un cier to nú me ro de
do cu men tos. En otros tex tos se le nom bra sim ple men te Seke‐ 
nen re‘; és ta es la for ma em plea da por el Pa pi ro Sa llier  I en el
cuen to de la Dis pu ta de Apo pi y de Seke nen re‘. El preám bu lo de
es te cé le bre tex to nos in for ma so bre la si tua ción de Egip to en
es ta épo ca: «Pues su ce dió que el país de Egip to ca yó en la mi se‐ 
ria y ya no exis tía se ñor co mo rey de (es te) tiem po. Y su ce dió
que el rey Seke nen re‘ fue en ton ces re gen te de la ciu dad del sur
(Te bas). Pe ro la mi se ria rei na ba en la ciu dad de los asiá ti cos, es‐ 
tan do el prín ci pe Apo pi en Ava ris. To do el país le ha cía ofren‐ 
das con sus tri bu tos» (Trad. G.  Le feb v re). Si la men ción de la
mi se ria en el Del ta es qui zá sim ple men te tes ti mo nio de la ma‐ 
le vo len cia del au tor del tex to ha cia los re yes hi csos, por el con‐ 
tra rio la si tua ción des cri ta no de ja lu gar a du das: Seke nen re‘ en
el sur no es más que un va sa llo del rey hi cso quien, en Ava ris,
go bier na al me nos no mi nal men te a to do el país, que le rin de
tri bu to. Es te va sa lla je se con fir ma al fi nal del cuen to por la ac ti‐ 
tud de Seke nen re‘ res pec to al men sa je ro de Apo pi al que ha ce
«dar to da cla se de co sas bue nas, car nes, dul ces» y al que di ce:
«Re gre sa al rey Apo pi». «Lo que tú le di gas (sic, por: me) lo ha‐ 
ré». «Así di rás».

Por tan to, las hos ti li da des en tre prín ci pes te ba nos y re yes hi‐ 
csos no de bie ron co men zar has ta el rei na do de Seke nen re‘-
Taâ  II. És te se ha bía ca sa do con su her ma na Aahotep; am bos
eran hi jos de Seke nen re‘-Taâ y de su mu jer Te ti-She ri, que pa‐ 
re ce ha ber so bre vi vi do has ta la mi tad de la XVI II  Di n as tía,
pues to que su biz nie to Ah mo sis le hi zo cons truir des pués de su
muer te una ca pi lla fu ne ra ria a la que do tó con tie rras to ma das
a los hi csos en el ba jo Egip to. Aahotep, co mo Te ti-She ri, vi vió
más que su ma ri do; mu rió tam bién en el rei na do de su hi jo Ah‐ 
mo sis y en su tum ba se en con tra ron ar mas os ten to sas de un
tra ba jo ex ce len te. Taâ II el Bra vo mu rió ha cia los trein ta años,
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co mo de mos tró la au top sia de su mo mia, en contra da en Deir
el-Baha ri, atra ve sa da por es to ca das. Su hi jo Ka mes le su ce dió y
pro si guió la lu cha contra los hi csos.

Las pe ri pe cias de es ta lu cha se co no cen bien gra cias a dos
tex tos egip cios, o más bien a un úni co tex to di vi di do en dos
par tes, la pri me ra co no ci da des de ha ce tiem po y la se gun da
des cu bier ta ha ce al gu nos años so la men te y to da vía no pu bli ca‐ 
da en su in te gri dad.

La pri me ra par te del tex to se co no ce en dos ver sio nes: una
en es cri tu ra je ro glí fi ca, gra ba da en una es te la en contra da en
1935 en el ter cer pi lono de Kár nak, que es con tem po rá nea de
Ka mes y da ta del año 3 del rei na do, y otra, en es cri tu ra hie rá ti‐ 
ca, es cri ta so bre una ta bla de ma de ra (ta bli lla Car nar von, nú‐ 
me ro  1) y des cu bier ta en 1908 cer ca de Deir el-Baha ri, que
pro vie ne de una tum ba de la XVII Di n as tía. Pa leo grá fi ca men te,
la ta bli lla Car nar von se re mon ta a una fe cha muy pr óxi ma a los
acon te ci mien tos que des cri be; real men te no pu do ser es cri ta
más de unos cin cuen ta años des pués (A. H. Gar di ner). De es te
mo do po see mos, ca so muy ra ro en egip to lo gía, dos do cu men‐ 
tos li te ra rios con tem po rá neos de los acon te ci mien tos que re la‐ 
tan. El tex to es de una gran im por tan cia his tó ri ca y me re ce ser
ci ta do.

Des pués de la fe cha, «el año 3 de Ka mes», y la enu me ra ción
de to dos los tí tu los (pro to co lo) de es te rey, con ti núa:

«El rey, po de ro so en Te bas, Ka mes, que vi va por siem pre, era
un rey ex ce len te (y por ello) Re‘ le (hi zo) rey ver da de ro y le dio
en ver dad el po der. Y Su Ma jes tad ha bla en su pa la cio al Con se‐ 
jo de los Gran des que le si guen: ‘Me gus ta ría sa ber de qué sir ve
mi fuer za cuan do hay un prín ci pe en Ava ris y otro en Kush, y
cuan do me en cuen tro aso cia do a un asiá ti co y a un nu bio, ca da
uno de los cua les tie ne una par te de es te Egip to. Y no pue do ni
atra ve sar lo (pa ra ir) has ta Men fis, que per te ne ce a Egip to, pues‐ 
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to que po seen Her mó po lis. Na die es tá tran qui lo, (ca da uno) se
ago ta en el ser vi cio a los asiá ti cos. Voy a me dir me con él y le
abri ré el vien tre (pues) mi vo lun tad es li be rar a Egip to y ven cer
a los asiá ti cos’.

(Sin em bar go) los gran des de su Con se jo re pli ca ron: ‘Mi ra,
to dos son lea les a los asiá ti cos has ta Cu sae’, (lue go) re for za ron
sus vo ces y re pli ca ron a co ro: ‘Es ta mos tran qui los en nues tra
par te de Egip to. Ele fanti na es po de ro sa y la par te me dia (de
Egip to) nos per te ne ce has ta Cu sae. Los hom bres cul ti van pa ra
no so tros lo me jor de sus tie rras, nues tro ga na do (pue de) tras‐ 
hu mar en los pan ta nos del Del ta. Se nos en vía ce ba da pa ra
nues tros cer dos. No ro ban nues tro ga na do y no hay ata ques
contra… Él tie ne el país de los asiá ti cos y no so tros te ne mos
Egip to. No obs tan te, nos al za re mos contra (to do aquél) que
ven ga a nues tro te rri to rio (a ata car nos)’. Pe ro ellos des agra dan
al co ra zón de Su Ma jes tad» (ci ta do por T.  Sä ve-Sö der ber gh y
A. H. Gar di ner).

La con ti nua ción del tex to es frag men ta ria. El rey re la ta, sin
em bar go, el co mien zo de la cam pa ña des ti na da a ex pul sar de
Egip to al que com par te el país con él. En el cur so de es te avan‐ 
ce ha cia el nor te, Ka mes ata có a Ne fe ru si y la arra só.

Se ha de mos tra do (A. de Bu ck) que la reu nión del con se jo
que se opo ne ge ne ral men te a los de seos del so be rano es un ar‐ 
ti fi cio li te ra rio muy apre cia do por los es cri bas egip cios que les
sir ve pa ra ca li brar me jor el va lor y la cla ri vi den cia del so be rano
opo nién do lo a la de bi li dad y ce gue ra de sus con se je ros.

Pe ro, in clu so te nien do en cuen ta es te he cho, se ve que al
prin ci pio del rei na do, Ka mes, co mo su pa dre Seke nen re‘, no
go bier na aún más que una par te de Egip to y que el país si gue
es tan do en gran par te ba jo la au to ri dad de los re yes de Ava ris,
pues to que no so la men te po seen el Del ta, sino ca si to do el me‐ 
dio Egip to, en tre Men fis y Cu sae (al go al nor te de la mo der na
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Man fa lut). Ha cia el sur, la ba ja Nu bia, que per te ne cía a Egip to
du ran te la XII Di n as tía, y sin du da la XI II, es ya in de pen dien te
ba jo el ce tro del rey de Kush. Fi nal men te, el dis cur so de los
miem bros del con se jo no ten dría ex pli ca ción si no ex pre sa se el
sen tir pro fun do de nu me ro sos egip cios. He mos vis to que la do‐ 
mi na ción de los hi csos no fue pro ba ble men te tan odio sa pa ra
los egip cios co mo lo de jan en ten der los tex tos de la XVI II Di n‐ 
as tía, y se ha ob ser va do que Ka mes no di ce que los egip cios del
ba jo Egip to fuesen mal tra ta dos por los hi csos (T. Sä ve-Sö der‐ 
ber gh).

En los co mien zos de las gue rras de li be ra ción, al me nos una
par te de los egip cios per ma ne ció fiel, sin du da, a los hi csos en
contra de los te ba nos. Es to que da de mos tra do por el he cho de
que el pri mer ene mi go que ata có Ka mes es un tal Te ti, hi jo de
Pe pi; por tan to, un egip cio que do mi na ba la mi tad de Ne fe ru si,
de la cual hi zo un «ni do de asiá ti cos». Los so be ra nos lo ca les
des apa re cen con for me avan zan los te ba nos y es pro ba ble que
opu sie ran una cier ta re sis ten cia a las tro pas del sur, pe ro, por
su pues to, un tex to ofi cial, co mo la es te la de Ka mes, de bía si len‐ 
ciar ta les he chos en la me di da de lo po si ble y, por el con tra rio,
men cio nar só lo el en tu sias mo de las po bla cio nes li be ra das
(T.  Sä ve-Sö der ber gh), aun que, co mo ve re mos, exis tan al gu nas
alu sio nes dis cre tas a es ta re sis ten cia egip cia.

El tex to de la es te la de Kár nak y de la ta bli lla de Car nar von
ter mi na ba des pués de ha ber des cri to el co mien zo de la gue rra
contra los hi csos, en la cual to ma ron par te jun to a los te ba nos
las tro pas de med jau, es de cir, las nu bias. Pa ra las ope ra cio nes
que si guie ron a la to ma de Ne fe ru si, ha cia el nor te de Her mó‐ 
po lis, se es ta ba li mi ta do a con je tu ras cuan do en 1954 se en‐ 
contró la con ti nua ción del tex to de la ta bli lla de Car nar von en‐ 
tre los blo ques de pie dra que ser vían de ci mien to a una es ta tua
de Ra m sés  II que se le van ta ba cer ca del se gun do pi lono del
tem plo de Kár nak. Es te do cu men to es tá gra ba do en una gran
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es te la cim bra da; con él se pu do com pro bar que el tex to de la li‐ 
be ra ción de Egip to, de ma sia do lar go pa ra ser gra ba do so bre
una so la es te la, se ha bía dis tri bui do en tre dos mo nu men tos. El
pri me ro era la es te la cu yos frag men tos se ha bían en contra do
en 1932 y 1935; el se gun do, en me jor es ta do, era la es te la des‐ 
cu bier ta en 1954, que cons ta de 38 lí neas de tex to je ro glí fi co.
Es te do cu men to, tan im por tan te pa ra la his to ria de Egip to, to‐ 
da vía no es tá pu bli ca do ín te gra men te. En la pri me ra par te, des‐ 
pués de las in vec ti vas de Ka mes contra Apo pi (Apo fis), in vec ti‐ 
vas que re cuer dan las que los hé roes ho mé ri cos se di ri gían an‐ 
tes del com ba te, el tex to des cri be la flo ta te ba na que mar cha
ha cia el nor te y al can za la re gión de Ava ris; Ka mes ase gu ra:
«Be be ré el vino de vues tras vi ñas que los asiá ti cos mis pri sio‐ 
ne ros ex pri mi rán pa ra mí». Es to es el re sul ta do de una in cur‐ 
sión contra Ava ris que, no obs tan te, pre sen ta re sis ten cia, ya que
Ka mes ha de con ten tar se con di ri gir se a las mu je res que «des de
lo al to del pa la cio de Apo pi mi ran la ba ta lla y les afir ma que
des trui rá la re si den cia de Apo pi, cor ta rá sus ár bo les, lle va rá a
sus mu je res al cau ti ve rio y to ma rá sus ca rros de com ba te».
Des pués, Ka mes enu me ra el bo tín he cho du ran te la in cur sión y
ter mi na di cien do: «He des trui do sus ciu da des e in cen dia do sus
ca sas de tal suer te que que da rán pa ra siem pre co mo co li nas de
tie rra, a cau sa del da ño que ellos hi cie ron a Egip to cuan do se
pu sie ron al ser vi cio de los asiá ti cos re pu dian do a Egip to, su
amo» (ci ta do por Sä ve-Sö der ber gh y A. H. Gar di ner).

Es to con fir ma ple na men te la pre sen cia de los egip cios jun to
a los hi csos, pe ro el pa sa je que si gue es to da vía más im por tan te
pa ra la his to ria po lí ti ca de Egip to en el pe río do fi nal de la do‐ 
mi na ción de los hi csos (se su po ne que es Ka mes quien ha bla):
«He cap tu ra do uno de sus men sa je ros en la ru ta su pe rior del
oa sis yen do ha cia el sur, ha cia Kush, pa ra (en tre gar) un co mu ni‐ 
ca do es cri to. En contré allí lo que si gue en un es cri to del so be‐ 
rano de Ava ris: ‘Au se rre‘, el hi jo de Re‘, Apo pi, salu da a mi hi jo
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el so be rano de Kush. ¿No ves lo que Egip to ha he cho contra
mí? Su so be rano, Ka mes el po de ro so, me ata ca en mi te rri to rio
(cuan do) yo no le ha bía ata ca do, de la mis ma ma ne ra que to do
lo que ha ce contra ti. Él ha es co gi do es tos dos paí ses pa ra de‐ 
vas tar los, mi país y el tu yo, (y) los ha des trui do. Ven, mar cha en
se gui da ha cia el nor te. ¡No te asus tes! Mi ra, él es tá (ocu pa do)
aquí con mi go y no hay na die que te pue da opo ner re sis ten cia
en Egip to, y (ade más) yo no le de ja ría ir has ta que tú lle gues.
En ton ces no so tros (nos) re par ti re mos las ciu da des de Egip to y
nues tros (dos) paí ses se ale gra rán’». Ka mes vuel ve a re la tar,
des pués de ha ber re ve la do el con te ni do del men sa je de Apo fis
al so be rano de Kush: «Me ha te ni do mie do cuan do he avan za‐ 
do ha cia el nor te, an tes in clu so de que com ba tié se mos, in clu so
an tes de que yo le hu bie se ata ca do. Cuan do vio mi fue go, en vió
has ta Kush a bus car a al guien que le pu die se sal var. Pe ro yo le
he co gi do (el men sa je) en el ca mino y lo he in ter cep ta do. Le he
vuel to a en viar po nién do lo en la mon ta ña orien tal ha cia
Atfieh».

En la par te fi nal del tex to Ka mes des cri be el te rror que em‐ 
bar gó a Apo fis al oír la no ti cia de la cam pa ña mi li tar egip cia.
An tes de vol ver a su pun to de par ti da el ejérci to de Ka mes rea‐ 
li zó to da vía una in cur sión en el oa sis de Bah ria. Pa re ce que ba‐ 
jo Ka mes, co mo en el Im pe rio An ti guo y Me dio, los oa sis fue‐ 
ron el re fu gio tra di cio nal de los re bel des egip cios y es to po dría
ser su fi cien te pa ra ex pli car la in ter ven ción de Ka mes; pe ro otra
ra zón po dría ser el de seo del prín ci pe te bano de pre ve nir los
nu me ro sos in ter cam bios de co rres pon den cia en tre Kush y
Ava ris, o in clu so de blo quear una de las ru tas de ac ce so en tre el
al to va lle del Ni lo su da nés y el Egip to pro pia men te di cho. De
he cho, la ru ta de los oa sis se rá en la Edad Me dia una de las vías
que se gui rán las in cur sio nes de los nu bios cuan do és tos quie‐ 
ren in ter ve nir en Egip to.
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Se ve que la se gun da es te la de Kár nak es aún más im por tan te
que la pri me ra; nos mues tra el pe li gro que re pre sen ta ba pa ra
los egip cios la exis ten cia de un po der bien or ga ni za do en el sur
de Egip to. Des de es te pun to de vis ta, los te ba nos no des apro ve‐ 
cha rán la lec ción, y el Im pe rio Nue vo no ce sa rá has ta que to da
la al ta Nu bia sea con quis ta da y en te ra men te «co lo ni za da». El
tex to ha ce alu sión a un con flic to que ha bía es ta lla do, an tes de la
cam pa ña ha cia el nor te, en tre Ka mes y el so be rano de Kush. No
se com pren de real men te a qué ha ce alu sión el do cu men to egip‐ 
cio. Pa re ce que la pri me ra es te la de Kár nak, si se la juz ga por el
dis cur so de los con se je ros, con si de ra que la paz rei na al sur de
Ele fanti na. Ade más, las cam pa ñas contra los hi csos só lo fue ron
po si bles, por par te egip cia, con la ayu da de mer ce na rios nu bios,
que eran nu me ro sos en el ejérci to de Ka mes. No se com pren de
có mo el rey de Kush de ja ría a sus súb di tos ir a po ner se al ser vi‐ 
cio de un so be rano que le ha bría si do hos til. ¿Es pre ci so su po‐ 
ner que Apo fis, ha blan do de «to do lo que él ha he cho contra
ti», se li mi ta a alu dir a las cam pa ñas nu bias de los pre de ce so res
de Ka mes, ba jo la XII Di n as tía?, Tal vez las ex ca va cio nes que se
es tán rea li zan do en la Nu bia su da ne sa res pon dan a es ta cues‐ 
tión. En el es ta do ac tual de nues tros co no ci mien tos, las prue bas
de un con flic to en tre Ka mes y el so be rano de Kush son ca da
vez más dé bi les.

El tex to re cien te men te des cu bier to en Kár nak nos re ve la un
se gun do pun to im por tan te: es la con ti nua ción de la cam pa ña
mi li tar que en el pri mer tex to se de tu vo en Ne fe ru si. La in cur‐ 
sión egip cia pe ne tró pro fun da men te en te rri to rio hi cso, ya que
lle gó has ta las mu ra llas de Ava ris. Sin em bar go, el po der te bano
no es aún su fi cien te men te po ten te pa ra man te ner se en es ta re‐ 
gión y el ejérci to vuel ve a su pun to de par ti da. No obs tan te, la
fron te ra nor te re tro ce dió, y pa re ce que en lo su ce si vo que dó
es ta ble ci da en Atfieh, a la en tra da del Fayum y en las pro xi mi‐ 
da des de Men fis, co mo lo in di ca el pa sa je del tex to en que el
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men sa je ro de Apo fis al rey de Kush es aban do na do, por es car‐ 
nio, en la fron te ra en tre am bos es ta dos. De allí par ti rán, sin du‐ 
da al gu na, las cam pa ñas del su ce sor de Ka mes, Ah mo sis, tal y
co mo la bio gra fía de Ah mes, hi jo de Aba na, nos lo de ja adi vi‐ 
nar. Es tas cam pa ñas fue ron lar gas y to da vía du ran te va rios
años los com ba tes en tre hi csos y te ba nos se de sa rro lla ron en
te rreno egip cio, pe ro con ello en tra mos en la his to ria del Im pe‐ 
rio Nue vo.

Por úl ti mo, la se gun da es te la de Kár nak tu vo la in men sa ven‐ 
ta ja de es cla re cer nues tros co no ci mien tos his tó ri cos so bre el fi‐ 
nal del Se gun do Pe río do In ter me dio. Has ta los co mien zos del
rei na do de Apo fis I Egip to es tu vo en te ra men te en ma nos de los
hi csos. Seke nen re‘-Taâ II el Bra vo fue va sa llo de Apo fis du ran te
to do su rei na do, pues to que su hi jo, al prin ci pio de su pro pio
rei na do, es tá en la mis ma si tua ción que él. Só lo des pués del año
3 y de la re con quis ta de Egip to has ta Atfieh Ka mes lle gó a ser
real men te rey de Egip to y el pro pio Apo fis re co no ció su in de‐ 
pen den cia.

Cuan do fi na li zó el Se gun do Pe río do In ter me dio con la des‐ 
apa ri ción de Ka mes y la su bi da al trono de Ah mo sis, el te rri to‐ 
rio egip cio no es ta ba aún en te ra men te li be ra do, pe ro la au to ri‐ 
dad del fa ra ón es ta ba su fi cien te men te res ta ble ci da pa ra jus ti fi‐ 
car los tí tu los de Ka mes, que to mó or gu llo sa men te la ti tu la ción
com ple ta de los gran des fa rao nes de la XII Di n as tía. Te nía, se‐ 
gún pa re ce, al gún de re cho a con ce der se su pro pio elo gio, co mo
se pue de leer en una de sus ar mas: «El buen dios, el se ñor de los
ri tos, Uad jkhe pe rre‘. Yo soy un prín ci pe va lien te, el ama do de
Re‘, el hi jo de Iah (dios-lu na), el hi jo de Thot y el hi jo de Re‘, Ka‐ 
mes, ven ce dor por siem pre». Su nom bre de Ho rus, ins cri to en
el man go de un aba ni co de ébano, ha ce alu sión a la re con quis ta
de Egip to; en él se ti tu la: «El Ho rus, el bien he chor del do ble
país». No se sa be de qué ma ne ra mu rió, ni si quie ra la du ra ción
de su rei na do. Su tum ba es ta ba to da vía in tac ta ba jo Ra m sés IX,
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cuan do el in for me de ins pec ción se con sig nó en el Pa pi ro
Abbot, pe ro es tu vo ame na za da po co tiem po des pués, ya que los
sacer do tes fu ne ra rios, te mien do una vio la ción de la se pul tu ra
real, se lle va ron el sar có fa go, en te rrán do lo en la lla nu ra te ba na
cer ca de las se pul tu ras de Aahotep, su ma dre, y de los dos
Antef. Allí se en contró en 1858. Des gra cia da men te, la mo mia,
en mal es ta do, se hi zo pol vo an tes de que hu bie ra po di do exa‐ 
mi nar la un an tro pó lo go, de suer te que no se sa be có mo mu rió
Ka mes ni la fe cha apro xi ma da de su muer te. Sin em bar go, es
pro ba ble que su rei na do, co mo el de su pa dre, Seke nen re‘-
Taâ II, fue se bas tan te bre ve; es lo que pa re ce in di car el he cho de
que fue se en te rra do por su su ce sor, Ah mo sis, su hi jo o su her‐ 
ma no, en un sar có fa go muy sen ci llo, pues fal tó tiem po pa ra la
pre pa ra ción de fu ne ra les so lem nes y pa ra dis po ner de un sun‐ 
tuo so mo bi lia rio fu ne ra rio. No hay que ol vi dar que los so be ra‐ 
nos egip cios es ta ban aún en ple na gue rra contra los hi csos.

Cuan do Egip to sur gió reu ni fi ca do de la lar ga cri sis, to da vía
tan mal co no ci da, que no so tros de no mi na mos el Se gun do Pe‐ 
río do In ter me dio, la si tua ción no era ya ni vol ve ría a ser co mo
la de los Im pe rios An ti guo y Me dio.

En el sur se es ta ble cie ron nue vos pue blos, o bien los an ti‐ 
guos ha bi tan tes se or ga ni za ron, con vir tién do se en ame na za pa‐ 
ra Egip to. En el es te, el an ti guo equi li brio de fuer zas se mo di fi‐ 
có pro fun da men te: se crea ron nue vos im pe rios, to do el Orien te
Me dio en tró en ebu lli ción. Egip to es tá de ma sia do cer ca por su
Del ta de es ta tur bu len ta Asia pa ra po der de sin te re sar se en ade‐ 
lan te de lo que allí pa se. Des pués de to do, la ocu pa ción de los
hi csos le aca ba ba de en se ñar du ra men te que no es ta ba a sal vo
de los mo vi mien tos étni cos y que no bas ta ba con cons truir for‐ 
ta le zas a lo lar go de la fron te ra, co mo ha bían he cho los fa rao‐ 
nes de la X Di n as tía, pa ra po ner se a cu bier to de las co di cias aje‐ 
nas. Por ne ce si dad, al es ta do au tár qui co re ple ga do en sí mis mo
del Im pe rio An ti guo y Me dio va a su ce der el es ta do agre si vo,
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im pe ria lis ta di ría mos ca si, del Im pe rio Nue vo. Pe ro pa ra de‐ 
sem pe ñar un pa pel en el nor te, los re cur sos del va lle egip cio del
Ni lo son in su fi cien tes, tan to en hom bres co mo en ma te rias pri‐ 
mas. En efec to, los hi csos, al fi nal de su ocu pa ción, uti li za ron
contra Egip to to dos los re cur sos nue vos de que dis po nían (los
ca rros de com ba te y nue vas ar mas más mor tí fe ras) y los so be‐ 
ra nos te ba nos no pu die ron lle gar al fi nal más que em plean do
con abun dan cia tro pas mer ce na rias afri ca nas.

En es ta épo ca apa re cie ron en Egip to, en tre As yut y Asuán, es
de cir, en el co ra zón de la re gión con tro la da por los prín ci pes
te ba nos, nue vas po bla cio nes, que pa re cían cons ti tui das por ca‐ 
mi tas mez cla dos con ne groi des. Se han en contra do en más de
quin ce ya ci mien tos del al to Egip to los ce men te rios ca rac te rís ti‐ 
cos de es tas po bla cio nes. Las tum bas son cir cu la res u ova les y
de sue lo le ve men te ex ca va do; han va li do a es tas po bla cio nes el
nom bre de «pue blo de las pan-gra ves», ya que sus se pul tu ras
tie nen, en efec to, la for ma de un fon do de sar tén (en in glés,
pan).

La cul tu ra de es tas po bla cio nes es ta ba, a juz gar por el ajuar
fu ne ra rio en contra do en las tum bas, es tre cha men te em pa ren‐ 
ta da con la de Ker ma y la del Gru po  C (véa se más arri ba). El
cuer po, cu bier to a ve ces con ves ti dos de cue ro, es tá dis pues to
en po si ción en co gi da, acos ta do so bre el la do de re cho, con la ca‐ 
be za al nor te y mi ran do ha cia el oes te. La ce rá mi ca con sis te ca‐ 
si por en te ro en es cu di llas pro fun das ro jas o ne gras, y prin ci‐ 
pal men te ro jas con bor des ne gros, con de co ra ción al gu nas ve‐ 
ces in ci sa. Al re de dor de la tum ba es ta ban en te rra dos crá neos
de ani ma les, ca bras y cor de ros, de co ra dos con man chas de co‐ 
lor, ne gras, ro jas o azu les. En tre los ob je tos co lo ca dos cer ca del
ca dá ver fi gu ran nu me ro sas ar mas: ha chas, da gas, fle chas, etc., y
de cuan do en cuan do jo yas egip cias de oro y pla ta. Se ad mi te
que se tra ta en ge ne ral de sol da dos pro fe sio na les, qui zá los
med jau de que ha bla la es te la de Ka mes: «Tro pas de med jau vi‐ 
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gi la ban so bre el te cho de los ca ma ro tes (na víos) pa ra es piar a
los asiá ti cos y des truir sus ins ta la cio nes». Es tos mer ce na rios
apa re cen en Egip to ya al fi nal de la XI II Di n as tía. Se ha creí do
du ran te mu cho tiem po que las po bla cio nes de los pan gra ves re‐ 
pre sen ta ban es en cial men te a los nó ma das del de sier to orien tal;
em pa ren ta dos con las po bla cio nes se den ta rias del al to va lle del
Ni lo, pe ro di fe ren tes de és tas. Se ad mi tió tam bién que su ce rá‐ 
mi ca en par ti cu lar, y tam bién los ri tos de inhu ma ción, aun
sien do com pa ra bles a aqué llos y a los del Gru po  C, eran, sin
em bar go, di fe ren tes. Los tra ba jos más re cien tes rea li za dos en la
Nu bia su da ne sa, si no in va li dan es tas ob ser va cio nes, pa re cen
exi gir al me nos que el pro ble ma se re con si de re. En efec to, la
ce rá mi ca in ci sa de las pan-gra ves pa re ce mu cho más pr óxi ma de
lo que se pen sa ba a la de las tum bas que se re mon tan al fi nal del
Gru po  C, y se han en contra do igual men te, al re de dor de las
tum bas nu bias de es ta épo ca, crá neos de ani ma les pin ta dos se‐ 
me jan tes a los de las pan-gra ves de Egip to. No se ex clu ye, pues,
que las po bla cio nes de las pan-gra ves que apa re cie ron en Egip to
al fi nal de la XI II Di n as tía fuesen los des cen dien tes de las po‐ 
bla cio nes del Gru po C nu bio de la XII Di n as tía. Si es to se ve ri‐ 
fi ca se, los mer ce na rios em plea dos por los so be ra nos te ba nos
no com pren de rían só lo a los med jau, nó ma das del de sier to,
sino tam bién a nehe siu del va lle. El pro ble ma se une así al de las
re la cio nes en tre el reino in de pen dien te de Kush y el prin ci pa do
de Te bas. Si el rey de Kush tu vo sin du da po ca au to ri dad so bre
los nó ma das med jau de los de sier tos cir cun dan tes, no su ce día
lo mis mo con los se den ta rios del va lle. La pre sen cia de mer ce‐ 
na rios cus hi tas en Egip to po dría im pli car la exis ten cia de bue‐ 
nas re la cio nes en tre Kush y el Egip to te bano.

Al mar gen de es te im por tan te pro ble ma, que ata ñe a la his to‐ 
ria an ti gua de Áfri ca, es evi den te que pa ra lle gar a ex pul sar a
los hi csos, que ex traían de Asia su fuer za téc ni ca, los egip cios
re cu rrie ron en gran me di da a Áfri ca, y es así co mo «la gue rra

Á
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de li be ra ción da la im pre sión de una lu cha en tre Asia y Áfri ca»
(T. Sä ve-Sö der ber gh). Es te acon te ci mien to es tá lleno de con se‐ 
cuen cias: va a mo di fi car por com ple to el cur so de la his to ria
egip cia.

Cuan do to ma ron el po der en el año 2000 a. C., los so be ra nos
te ba nos de la XII Di n as tía ins ta la ron su ca pi tal muy cer ca del
Del ta pa ra po der go ber nar to do Egip to. Los so be ra nos de la
XVI II  Di n as tía, des pués de ha ber re con quis ta do to do el va lle
del Ni lo, con ser va ron la ca pi tal en Te bas. Pa ra es to ha bía una
ra zón evi den te: só lo los re cur sos del al to va lle afri cano po dían
per mi tir a Egip to de sem pe ñar el pa pel de una gran po ten cia;
allí pu do en con trar ma de ra, co bre, oro y, so bre to do, una re ser‐ 
va ina go ta ble de hom bres. Pe ro pa ra con quis tar, co lo ni zar y
con tro lar es tas re gio nes tu vo ne ce si dad de es tar lo más cer ca
po si ble de la fron te ra de la pri me ra ca ta ra ta y el Del ta es ta ba
de ma sia do le jos. No es ca sual que al es ta ble ci mien to de la ca pi‐ 
tal en Te bas co rres pon da la con quis ta del Su dán has ta la cuar ta
ca ta ra ta: de es ta re gión el im pe rio egip cio sacó lo es en cial de su
po der eco nó mi co y mi li tar. En ade lan te, Egip to se en con tra rá
an te un di le ma. Pa ra de fen der sus po se sio nes del Del ta y del
Pr óxi mo Orien te, sin ce sar ame na za das por los im pe rios asiá ti‐ 
cos, ha brá de me dir sus fuer zas y co lo car la ca pi tal en el ba jo
Egip to, pe ro ha cien do es to se ale ja rá de sus pro vin cias del sur y
se arries ga rá a per der las, cuan do son ellas las que le pro por cio‐ 
nan los ele men tos de su fuer za.

Du ran te ca si tres si glos los fa rao nes lo gra rán man te ner la
fic ti cia uni dad de un im pe rio que se ex ten día del Lí bano al Su‐ 
dán; lue go el edi fi cio se hun di rá y el po der se vol ve rá a es cin‐ 
dir. El ba jo Egip to co no ce rá di n as tías pa ra le las a las del al to
Egip to y el Su dán. La his to ria del Se gun do Pe río do In ter me dio
es, pues, un com pen dio de la his to ria de la de ca den cia egip cia;
sin em bar go, la di fe ren cia es tri ba en que des pués de la XVII Di‐ 
n as tía Egip to co no ció un nue vo apo geo, mien tras que des pués
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de las XXV y XX VI Di n as tías se pro du ci rá el hun di mien to de fi‐ 
ni ti vo de una gran ci vi li za ción.
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No tas

[1] Se de no mi na Cal co lí ti co la fa se de la evo lu ción en la cual
co mien zan a uti li zar se los me ta les, aun que to da vía pre do mi na
el uso de la pie dra. <<

[2] Al tos fun cio na rios por cu yos nom bres se de sig na ban los
años en Asi ria (no en Ba bi lo nia). Los epó ni mos, ini cial men te
de sig na dos por sor teo, eran nom bra dos más tar de de acuer do
con un or den de ter mi na do. Tam bién los re yes po dían ser epó‐ 
ni mos. <<

[3] Los cál cu los cro no ló gi cos que pre vén pe rio dos más lar gos
de los de la «cro no lo gía me dia», y que en el ca so de Ha m mu ra‐ 
bi lle gan has ta 1930-1888, a. C., en tran en con flic to con las fe‐ 
chas acon se ja bles pa ra las épo cas prehis tó ri ca y pri mi ti va. <<

[4] El mé to do del C14 per mi te cal cu lar la edad de res tos de
ma de ra, car bón ve ge tal y otras ma te rias or gá ni cas se gún su
con te ni do en isó to po ra diac ti vo del C14. Los da tos del C14 han
re ba ja do con si de ra ble men te las fe chas que se asig na ban an te‐ 
rior men te a los ha llaz gos prehis tó ri cos. <<

[5] SOLE CKI, R. S.: «Th ree Adult Nean der thal Ske le tons from
Sha ni dar Ca ve, Nor thern Iraq», Su mer, XVII, 71-96, Ba g dad,
1961. <<

[6] ANATI, E.: Pa les ti ne be fo re the He brews, p. 245. <<
[7] KEN YON, K.: Di gging up Je ri cho, lá ms. 20-22. <<
[8] SCHAE FFER, Cl. F. A.: Uga ri ti ca, IV, pp. 157 y ss., Pa rís, 1962.

<<
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[9] MELLAART, J.: «Ex ca va tions at Ça tal-Hü yük», Ana to lian

Stu dies, XI, 57-65, lá ms. XIV-XVI II, Lon dres, 1962. <<
[10] TOBLER, A. J.: Ex ca va tions at Te pe Gaw ra, vol.  II, pp. 41 y

ss., Fi la del fia, 1950; MA LLO WAN, M. E. L., y ROSE, J. C.: «Ex ca va‐ 
tions at Te ll Ar pa chi yah», Iraq, II, 22 y ss., Lon dres, 1935; 
LLO YD S. y SAFAR, F.: «Te ll Ha s su na», Jour nal of Near Eas tern

Stu dies, IV, 272, fig. 28, Chi ca go, 1945; WOO LLEY, C. L.: «Prehis‐ 
to ric Po tte ry of Car che mish», Iraq, I, 147 y ss., fig. 1, Lon dres,
1934. <<

[11] PLI NIO: Na tu ra lis His to ria (ed. Teu bne ria na), VI, 26, 122; cf.
XVI II, 162. <<

[12] Re si den cia for ti fi ca da de je fes de tri bus ára bes. <<
[13] STRO NA CH, D.: «Ex ca va tions at Ras al ‘Ami ya’», Iraq, XXI‐ 

II, 95 y ss., Lon dres, 1961. <<
[14] DELOU GAZ, P.: «Po tte ry from the Di ya la Re gion», Uni ver si‐ 

ty of Chi ca go Orien tal Ins ti tu te Pu bli ca tions, LXI II, 23, Chi ca go,
1952. <<

[15] KRA MER, S. N.: «Su me ris che Li te ra ris che Tex te aus Ni‐ 
ppur», Tex te und Ma te ria len der Hil pre cht-Sam m lung, nue va se‐ 
rie, vol. III, pp. 10 y ss., Ber lín, 1961. <<

[16] HEL BAEK, H.: «Eco lo gi cal Effec ts of Irri ga tion in An cient
Me so po ta mia», Iraq, XXII, 186-196, Lon dres, 1960. <<

[17] En aca dio el as fal to bru to se lla ma ittū, es de cir «(el ma te‐ 
rial) pro ce den te de Hīt». <<

[18] LLO YD, S. y SAFAR, F.: «Eri du», Su mer, IV, 118, lám. V, Ba g‐ 
dad, 1948. <<

[19] LEN ZEN, H.: Vor läu fi ger Be ri cht über die… Aus gra bun gen in

Uruk-Wa rka, XIV, p. 26, lám. XLI I Ia, Ber lín, 1958. <<
[20] LLO YD, S. y SAFAR, F.: art. cit., 118, lám. IV, Ba g dad, 1948.

<<
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[21] OTTEN, CH. M.: «No te on the Ce me te ry of Eri du», Su mer,
IV, 125-27, Ba g dad, 1948. <<

[22] COON, C. S.: «The Eri du Cra nia. A Pre li mi na ry Re port»,
Su mer, V, 103-6, Ba g dad, 1949. <<

[23] LE BRE TON, L.: «The Ear ly Pe rio ds at Su sa, Me so po ta mian
Re la tions», Iraq, XIX, 81 y ss., Lon dres, 1937. <<

[24] MOOR TGAT, A.: «En ts tehung der su me ris chen Ho chkul‐ 
tur», Der Al te Orient, XLI II, 37 y ss., Lei pzig, 1945; PERKINS,
A. L.: «The Com pa ra ti ve Ar chaeo lo gy of Ear ly Me so po ta mia»,
Stu dies in An cient Orien tal Ci vi li za tion, n. 25, pp. 46 y ss., Chi ca‐ 
go, 1949. <<

[25] LLO YD, S.: «Te ll Uqair», Jour nal of Near Eas tern Stu dies, II,
135 ss. Chi ca go, 1943. <<

[26] HEIN RI CH, E.: Klein fun de aus den ar chais chen Tem pels chi ch‐ 

ten in Uruk, pp. 15-28, lá ms. II-XIV, Lei pzig, 1936. <<
[27] LEN ZEN, H.: XIV. Vor läu fi ger Be ri cht über die… Aus gra bun‐ 

gen in Uruk-Wa rka, lám. XLI Ia, Ber lín, 1958, y XVI. Vor läu fi ger

Be ri cht über die… Aus gra bun gen in Uruk-Wa rka, pp. 37 ss., lá ms.
XVII-XVI II, Ber lín, 1960. <<

[28] LEN ZEN, H.: «Ein Mar mo rko pf der Ds che m det Na sr-Zeit
aus Uruk», Zei ts ch ri ft für Ass y rio lo gie und Vor de ra sia tis che Ar‐ 

chäo lo gie, nue va se rie, vol. XI, 85-87, Ber lín, 1939. <<
[29] HEIN RI CH, E.: Klein fun de aus den ar chais chen Tem pels chi ch‐ 

ten in Uruk, pp. 17 y ss., lá ms. IVb-XI II, Lei pzig, 1936. <<
[30] HEIN RI CH, E.: Op. cit., pp. 15-17, lá ms. II-IVa; XX X VI II. <<
[31] FALKENS TEIN, A.: «La ci té-tem ple su mé rien ne», Cahiers 

d’his toi re mon dia le, I (1954), 748-814. <<
[32] FRANK FORT, H.: Cy lin der Seals, lám. II Id, Lon dres, 1939. <<
[33] SPEI SER, E. A.: Ex ca va tions at Te pe Gaw ra, vol. I, pp. 145 y

ss., Fi la del fia, 1935. <<
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[34] MALLO WAN, M. E. L.: «Ex ca va tions at Brak and Cha gar
Ba zar», Iraq, IX, 31 y ss., Lon dres, 1947. <<

[35] JACOB SEN, T. H.: «The Su me rian King List», Ass y rio lo gi cal

Stu dies, núm. 11, 76, Chi ca go, 1939. <<
[36] Es ta tri par ti ción, así co mo la ex pre sión Ear ly Dy nas tic (di‐ 

nás ti co tem prano o pro to di nás ti co), se de be a Hen ri Frank fort.
[N. del E.: Agra de ce mos al prof. Edzard su es me ra da re vi sión de
la ver sión cas te lla na de sus ca pí tu los]. <<

[37] Es tas fe chas cons ti tu yen una hi pó te sis de tra ba jo. Si gue
exis tien do la po si bi li dad de si tuar el rei na do de Ha m mu ra bi, de
acuer do con la «cro no lo gía mí ni ma», en tre 1728 y 1687. <<

[38] La ma yo ría de las ex po si cio nes his tó ri cas dan la for ma
«Me si lim» co mo lec tu ra con ven cio nal del nom bre. <<

[39] La lec tu ra de es te nom bre no es se gu ra. <<
[40] El su me rio des co no ce la ex pre sión gra ma ti cal de la di fe‐ 

ren cia en tre el mas cu lino y el fe men ino. <<
[41] JACOB SON, TH.: Zei ts ch ri ft für Ass y rio lo gie, se rie nue va, 18

(1957), pp. 120 y ss. <<
[42] Cf. SCH NEI DER, ANNA: «Die An fän ge der Kul tu rwir ts cha‐ 

ft», en PLEN GE, J.: Sta atswiss. Bei trä ge, IV, Essen, 1920. 
FALKENS TEIN, A.: «La ci té-tem ple su mé rien ne», Cahiers 

d’his toi re mon dia le, I (1954), pp. 784-814. <<
[43] Cf. los tér mi nos de la cues tión en DIAKO NOV, I. M.: La es‐ 

truc tu ra so cial y es ta tal de la Me so po ta mia an ti gua: Su mer, Mos cú,
1959, pp. 291 y ss. (en ru so, con re su men en in glés). <<

[44] JACOB SEN, TH.: Zei ts chr. f. Ass y rio lo gie, se rie nue va, 18
(1957), p. 100, n. 11. <<

[45] Com pá re se con el re la to bí bli co de la ges ta de Ro boam, en
II Pa ra li pó me nos, 12, 6-16. <<
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[46] Eden sig ni fi ca «es te pa» en su me rio. El al to-eden (an-ede na)
era un te rri to rio ro dea do por las ciu da des de Uruk, Lar sa, Ba‐ 
dti bi ra y Za ba lam y de ma yor al ti tud que ellas. <<

[47] Cf. LEE MANS, W. F.: Jour nal of the Eco no mic and So cial His‐ 

to ry of the Orient, 3 (1960), pp. 23-30; Fo re ign Tra de in Old Ba b y‐ 

lo nian Ti mes, Lei den, 1960, pp. 159-166. <<
[48] Akkad es el nom bre de la ca pi tal de Sar gón. La par te sep‐ 

ten trio nal de Me so po ta mia, a la que dio su nom bre la ciu dad,
se lla ma «País de Akkad». Aga de es una gra fía ar cai ca de Akkad.
<<

[49] La lec tu ra de las dos úl ti mas sí la bas de es te nom bre no es
se gu ra. <<

[50] Lo mis mo que su ce de con Aga de y Akkad, Qu tūm (nom‐ 
bre del país) y Qu tūm (gen ti li cio) son las lec tu ras co rres pon‐ 
dien tes a Gu tium/Gu tiu (o Guti), gra fías an ti guas que son las
tra di cio na les en Me so po ta mia. <<

[51] El rey en cues tión de be ser Erri du pi zir o Erri duwa zir. <<
[52] Ver JACOB SEN, TH.: The Su me rian King List, pp. 10 y ss., VI,

28, VI II, 3. <<
[53] To dos los da tos his tó ri cos re la ti vos a la II di n as tía de La‐ 

gash pro ce den de M. A. FALKENS TEIN, quien ha pues to ge ne ro‐ 
sa men te a mi dis po si ción el ma nus cri to de la in tro duc ción a su
edi ción crí ti ca de los do cu men tos de es ta épo ca y me ha per mi‐ 
ti do ha cer uso de ella en es te tra ba jo. <<

[54] Me aten go a es ta tra duc ción, aun que tam bién se ha ya pro‐ 
pues to «Mon ta ñas bri llan tes», que me pa re ce me nos se gu ra. <<

[55] Los es cri bas aca dios in tro du je ron en el ca len da rio una
ter mi no lo gía nue va que, al pa re cer, los re yes de Akkad im pu‐ 
sie ron en to do el te rri to rio que con tro la ban, o al me nos en la
zo na me so po tá mi ca de és te. <<
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[56] FALKENS TEIN, A.: «Zur Ch ro no lo gie der su me ris chen Li te‐ 
ra tur», en Comp te ren du de la Se con de Ren contre Ass y rio lo gi que

In ter na tio na le, Lei den, 1952, p. 19. <<
[57] Así de be leer se la ins crip ción pu bli ca da en el Ar chiv für

Orien tfors chung, X, p. 281, de la cual aca ba de ha llar se una répli‐ 
ca (Ira ni ca An ti qua, to mo II/2, p. 29): DAN es el ideo gra ma de
dan num y no de be aña dir se al nom bre pro pio, que si gue sien do
E-lu-ul, va rian te del Elu lu de la lis ta real. <<

[58] Es la lec tu ra en len gua ela mi ta del nom bre que en aca dio
se es cri bía Pu zu rinshus hi nak. <<

[59] Tam bién se en cuen tra Lu llu bu/Lu llu bi y, más tar de, Lu‐ 
llu me e in clu so Nu llu, que de ben ser va rian tes mor fo ló gi cas de
Lu llu en la len gua in dí gena. <<

[60] JACOB SEN, TH.: Jour nal of the Am. Orien tal So cie ty (1939),
p. 495, n. 26. <<

[61] Du ran te el reino de Akkad sur gió la cos tum bre de nom‐ 
brar los años se gún un acon te ci mien to im por tan te pro du ci do
du ran te ellos, pa ra así te ner un pun to de orien ta ción cro no ló‐ 
gi ca al fe char los do cu men tos. Las fe chas de ca da rey, y aun de
di n as tías en te ras, se reu nían en lis tas. Ta les fe chas se uti li za ron
en Ba bi lo nia, en la re gión del Di yā la y en la del cur so me dio del
Éu fra tes has ta fi na les de la I  di n as tía de Ba bi lo nia. Pos te rior‐ 
men te se fe chó por años de rei na do, se gún el es que ma «año 1,
rey NN». Cf. n. 2 pa ra la da ta ción por epó ni mos. <<

[62] La lec tu ra del nom bre Shid-tab no es com ple ta men te se‐ 
gu ra. <<

[63] Cf. LEN ZEN, H. J.: «Die En twi ck lung der Ziku rrat von ih‐ 
ren An fän gen bis zur Zeit der III. Dy nas tie von Ur», en Aus gra‐ 

bun gen der Deu ts chen Fors chun gge meins cha ft in Uruk-Wa rka, 4,
Lei pzig, 1941. <<
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[64] El de ter mi na ti vo di vino es el sig no cu nei for me de la voz
«dios», que se ante po nía a los nom bres de dio ses. Cuan do pre‐ 
ce de al nom bre de un rey in di ca que és te es ta ba di vi ni za do. <<

[65] So bre la cues tión de Du mu zi cf. FALKENS TEIN, A.: Comp te

ren du de la II Ie.  Ren contre Ass y rio lo gi que In ter na tio na le, pp. 51-
67, Lei den, 1954. <<

[66] Cf. BAR NE TT, R. D.: Jour nal of He lle nic Stu dies, 83 (1963),
pp. 20 y ss. <<

[67] Cf. HALLO, W. W.: «A Su me rian Am phic tyony», en Jour nal

Cu nei form Stu dies, 14 (1960), pp. 88-114. <<
[68] Has ta la fe cha se han pu bli ca do ca si 18 000 ta bli llas de ba‐ 

rro de la épo ca de Ur III. El nú me ro de ta bli llas no pu bli ca das
que se en cuen tran en los de pó si tos de los mu seos es mu cho
más al to. <<

[69] Cf. JOHNS, T. B., y SNY DER, J. W.: Su me rian Eco no mic Tex ts:

from the Third Dy nas ty of Ur, Min nea po lis, 1961, pp. 249-279.
<<

[70] Tra duc ción re co men da da de la pa la bra aca dia. <<
[71] Los tes ti mo nios más an ti guos de la ex ten sión del nom bre

de la ciu dad de Asur a la re gión cir cun dan te («País de Asur» en
aca dio) da tan del si glo XIV. <<

[72] Cf. MAR TINY, G.: Die Kul tri ch tung in Ba b y lo nien, 1934. <<
[73] So bre mus hkē num cf. la no ta 76. <<
[74] Cf. ANNE LIES KAM MENHU BER: Zei ts ch ri ft für ver glei chen de

Spra ch-fors chung (Kuhns Zei ts.), 77 (1961), p. 162. <<
[75] Más da tos so bre la in va sión hi ti ta y los co mien zos de la

his to ria de es te pue blo en el to mo 3 de la HIS TO RIA UNI VER SAL SI‐ 

GLO XXI. <<
[76] JACOB SEN, TH., y ADA MS, R. M.: «Salt und Silt in An cient

Me so po ta mian Agri cul tu re», Scien ce, 128, núm. 3334 (1958),
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pp. 1251-1258. <<
[77] So bre el reino de Mi tan ni ver el to mo 3 de la HIS TO RIA

UNI VER SAL SI GLO XXI. <<
[78] Se gún VON SODEN, W.: Zei ts. f. Ass y rio lo gie, se rie nue va, 22

(1964), p. 133. Di fie re KRAUS, F. R.: Ein Edikt des Kö nigs Am mi‐ 

sadu qa von Ba b y lon, Lei den, 1958, pp. 144-155, quien pien sa
que du ran te la épo ca pa leo ba bi ló ni ca la gran ma sa de la po bla‐ 
ción li bre es ta ba cons ti tui da por los mus hkē num, con ex cep ción
de un es tra to su pe rior lla ma do awī lum. <<

[79] Cf. a es te res pec to KRAUS, F. R.: «Le rô le des tem ples de‐ 
puis la II Ie. dy nas tie d’Ur jus qu’à la Iè re. dy nas tie de Ba b y lo ne»,
Cahiers d’his toi re mon dia le, I (1954), 518-545. <<

[80] Aun que aquí se em pleen los tér mi nos «sacer do te» y
«sacer do ti sa», de be te ner se en cuen ta que el su me rio y el aca‐ 
dio co no cen un gran nú me ro de pa la bras pa ra de sig nar a los
miem bros del per so nal del cul to, pe ro ca re cen de tér mi nos ge‐ 
ne ra les equi va len tes a aqué llos. <<

[81] LEE MANS, W. F.: The Old Ba b y lo nian Mer chant, pp. 11-21,
96, 118 y ss., Lei den, 1950. <<

[82] La tra duc ción só lo trans mi te par cial men te el sig ni fi ca do
del tér mino aca dio; cf. KRAUS, F.  R.: Ge na va, se rie nue va, 8
(1960), pp. 285 y ss. <<

[83] KRAUS, F. R.: Op. cit., p. 292, ci ta otro ca so (in cier to). <<
[84] Se tra ta, por su pues to, de la re fe ren cia a una obra que, co‐ 

mo el có di go de Ha m mu ra bi, pre ten día te ner vi gen cia du ra de‐ 
ra, no a edic tos rea les de va li dez tran si to ria. <<

[85] Es un bar ba ris mo ca si ta en aca dio. <<
[86] Cf. VON SODEN, W.: «Zweis pra chi gkeit in der geis ti gen

Kul tur Ba b y lo niens», en Os te rr. Aka de mie der Wiss., Phil.-Hist.

Kla s se, Si tzungs be ri ch te, 235/1 (1960). <<
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[87] Tra duc ción ale ma na de la epo pe ya de Gil ga mesh por A. 
SCHOTI y W.  VON SODEN (Re clam, 1958); in gle sa por E.  A. 
SPEI SER y J. B. PRI TCHARD, en An cient Near Eas tern Tex ts Re la ting

to the Old Tes ta ment, 2.ª ed., Prin ce ton, 1955, pp. 73-99; ita lia na
en G.  FUR LA NI, Miti ba bi lo ne si e as si ri, Flo ren cia, 1958. Pa ra el
te ma de Gil ga mesh en ge ne ral véa se P.  GARE LLI (com pi la dor),
Gil ga mes et sa lé gen de, Pa rís, 1960. Aún no dis po ne mos de una
his to ria de con jun to de la li te ra tu ra su me ria y aca dia. Pa ra la
mi to lo gía de su me rios y aca dios véa se D. O. EDZARD, «Me so po‐ 
ta mien», en H. W. HAUS SIG (com pi la dor), Wör ter bu ch der My tho‐ 

lo gie, vol. I/1, pp. 19-139. <<
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