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HlTRODUCCION .. . 

El trabajo que Qquf se presenta 88 fruto de un Seminario 
que constituyó una larga ref18xl6n sobro La Ciudad",Su fruto pri.!i 
cipal fue la tOQB de concioncia de los alcances de dos supuestos, 
de suyo clarisiQos, pero que vals la pena explicitar brevemente. 

1) La Ciu,dCld 88 .u,!1 fenómeno" ~l!!!~<g_0.2!:niEresente gue a -
fecta a cadQ una.}:!.?...~.GS redes cul t~ra18~_a todo el sistema rela 
cional. 

La Ciudad 111e Bucedr:!" al hombre: creada por él~ revierte 
sobre el hombre misQo modific~ndolo profundamente. La realidad de 
La Ciudad no so agota en lo Grbanfstico, tampoco en el crecimien
to cuantitativo qU8 conl18va, ni siquiera en la espocialización de 
funciones que en ella explosionan o Hay que decir que lo urbano 8S 

un Bstado de cancioncia del hombre y un reacondicionemiento de su 
espíritu: La Ciudad 8S~t en el hombreo 

Por otro parta, Bste supuest6 cultural est~ explicando, 
desde el fondo de lG roalidad global, por, qué se dá una isomor ~ 
fia en los esqueQos ostructur~les del Pa13cio y del Imperio, de 
la Casa-habitoci6n y 01 Universo y que legitima la consideración 
de la Ciudad como microcosmos. 

Incluso el dia da hoy, artistas y poetas son los porta.va ... 
ces de la conciencia cultuI'81 que pretende ndeclr tl (y hacer) ' .. l.;a 
Ciudad en cuanto realidad humBna~ 

2) Estrochamente lig8do al sor do La Ciudad, se ubico un 
supuesto gnos80l6Qico: Ciudad no es tonto un concogto definible 

_~_ • 'C __ -.,.,.,. -. 

cuanto una .cor:cBp'cj...6~Jl8..E.lTI!l..fl8Uti~" 

En este 3eQinario 88 vivi6 un3 interesante aventura meto
do16gico. 

"El trabajo se inici6 como una Gspecie de IIvonatio defini
tionis", como dócían los antiguos y de la que quedan trazas en la 
redacción finole'Se trot6 de ponerse a la caza de un concepto cla 
ramente definido, oj~lá con su ganeTa pr6ximoy diferencia espe = 
cifica o, por lo Qcnos, de una f6rmula execta, c6madamente mane -
jable y prefcrantomento de una sola ssntenciao 



El 8n~lisis de la literatura pertinente y la reflexi6n 90 
ore ella llev6 paulatinamente a la toma de conciencia de que tal 
proposici6n"factuGl es imposible "de facto" y teóricamente insB -
tisfactoria,. 

La disimilitud de criterios de entrada al análisis conceE 
tual, lo insat fectorío del m~todo y la consiguiente pobreza de 
las conclusionos indican que la caza planteada acaba en un calle
jón sin salida donde no hay pioz2 que cobrar: no hay tal g6nero 
pr6ximo ni diferancia Especifica de La Ciudod o 

La conceAtraciGn ce niveles d8sc~iptivos ofrece V1Slones 
de mucho inter6s, pero conlleva la mala conciencia de quien se r~ 
signa a permanecer en la corteza del fen6meno urbano sin llegar a 
la nuez. 

La salida metodológica está del lado de la hermenéutica, 
es decir, de la búsqlJ.Gdp c,i.e,n,t.Lf .. hco no Y,B del concepto sino" del 
sentido de La Ci~qad. 

Se puede comprender s610 lo que tiene sentido, y el sa~~. 
tido se descubre poni8ndo en obra el contexto global en ~ue el fe 
n6meno se insiere. Las 60ncapciones culturales (Religión, Mito •• : 
Ciudad, en nuestro caso, junto a la con~telBción de t~rminos cul
turales) suponanuna c8~cBpción de vida~ una antropología: se van 
haciendo más cler2s en la medida en que se explicita el contexto 
vital del que se nutren. 

El comprender parta de un claroscuro encamina hacia la ma 
yor claridad medisnte los técnicas explicativas que coagulaA las 
hip6tesis de compronsi6n. A llegar a la pretendida claridad, se 
descubren nuevos y m§s profundas oscuridades de sentido. El oir ~ 
cuita hermenéutico no se detiene sino cuando se agota el sentido, 
es decir, nunca" 

Los fenómonos culturales S8 ubican justamente en este cir 
cuita dinámico y no en el reino estátito de las ideas claras y dis 
tintas. 

La originalidad dol:prasente trabajo radica no tanto en la 
novedad de datos acumulados, cuanto en el int~nto~dm inscribirlos 
en el circuito hermenéutico o 

Es de esperar que la autoro l ~amiga y compañera en la la
bor académica-, pueda alguna vez retomar el tema y desarrollar los 
interesantes bosquejos que ha logrado enhebrara 

JAIf-1E MORENO GARRIDO 
Profesor - Guia 
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bA . CIUDAD EN EL MEDIO ORIENTE ANTIGUO ____ o _ ..... -..-.-

CP.PITULO 1 

EL CONCEPTO DE CIUDAD 
....,;;;.-,;;;" .... " -,., ..... "".-

Esta primera parte de nuestro estudio ~lene como ob 
jeti va adentrarnos en 81 concepto dG llciudad;¡" ~Jos ibte': 
resa detectar los criterios empleados :tañto-por algunos 
te6ricos actuales (arquitectos, urbanistBs, etc.) como 
por los habitantes del Antiguo Cercano Urionte. 

En una primera parte re izaremos un balance lexi -
cal: delimitaremos así el concepto y procuraremos diseñar 
la evoluci6n del mismo~ Luego nos dedicaromos a examinar 
los logros conceptuales de los te6ricos contempor§neos. 

En la segunda parte, nos remitiremos a los habitan
tes del Antiguo Oriente y -de doclimentos dé la época- 8X
tractoremos los terminos, El nUBstro juicio i m$s directa -
mente relacionados con sI te~3. 

Una vez efectuados los dos pasos anteriorss ensaya
remos una comparación de criterios y conceptos. 

141a El conc8pt~ "ciudad" ssgGn los autores modernos. --......-----... -. , _ .. __ .. : . ...-.-- - ,-'" ------

En un a~~lisis lexlcal ico, nos interesa conocer 
no 8610 el significado del t6rmino IIciudadil, sino también 
su evoluoi6n 8 Esta s8cuencia a;JaJ:sa:---rf)" ,46entamiGnto; 
(2) Campamfmto; (3) Aldaa; (1+) L!J:bCli (5) Polis¡ (6) 
Ciudad; (7) íVletf6polis; (8) ¡-1ega16polis 4 • 

Tenemos en ollas que ~~~to y f§.m.E.aT1!~ son 
instalaciones provisionales; !;.~d8.a es un apuG~lo dEl cor-
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to vecindario" y, por lo com6n, sin jurisdicci6n propia; 
~ se denomina a una ciudad grande y populosai Ciudad 
se llama a una "poblaci6n com6nmente grande J que en' lo 
antiguo gozaba de mayores preeminencias que las villas" 
(1); Metrópolis es un ~aélo o Ciudad, con' relaci6n a 
sus tEni torios exteriores I}, por extensión, la ciudad 
m~s importante de una región. También significaría ce ~ 
pital. Tecn6po1is o Megalópolis son"neÓlogismos sD5're 
los que nos detendremos m~s adelante. 

Cabe destacar el hecho de que a casi todos los't~r 
minos señalados asigna en calidad de sin6rnimo, el 
t~rmino Población, que según las mismas'fuentes, signi -
fica" "conjunto Q8 pobladDres", Ilciudad;;, II villa" o IIlu
gar ll • Sin6nimml de ellDs son los tf:rminus' I1aglom8racHm~ 
lI aldea H , !Icasarío", "10celidad;1 y llpueblo a f 8ntra otros. 

Ello significa que unos conceptos están contenidos 
en otros. 

No 8G ha mencionado ni definido el t~rmino Polis. 
Este t~rmino, que seg6n fuentes empleadas si9ni ffca ';íCiu 
dad-8st~do de la antigua Grecia", ha sido excluido ex- -
profeso, por cuanto será visto raci~n cuando tratemos 
las ciudadas,-estado masDpotfimicas. 

En las definiciones dadad'encontra~os adjetivos ca 
lificativos tales como !Igrande" , "corto", "importante" : 
usados tanto en r81aGi5n a la 8xtensiSn territorial como 
al número de habitantes. 

Digamos, entonces, que en el l~xico hemos encontra 
do des cri terio3 de j.nicH';,: el cri teria cuar,:i :atildo 
(magni tud territorial; cantidad de 11abi tantes) 'y' el-S"8ñ= 
tidó ~ teE.2.0.,.;:,!liSl~q (o'?I'niólle:lc5:-'I del asentamiento n;·· 
no)., 

b) I8..~_DRt _(1. GeiJT~fiB Urb~~. 

Este autor nos aporta principalmente: la evoluci6n 
del grupo'humano hasta devenir en 9iudad, la definición 
de ciudad, los factores que influyen en la 8voluci6n de 
la ciudad y, los tipos de ciud6d8s~ 
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Taylor enfatiza el hecho de que no existen critérios 
seguros que puedan definir a una poblaci6n como aldea, vi
lla o ciudad. No obstante, señala que tal vez podrla dar
se el nombre de Aldea a localidades que posean menos de 
500 habitantes, villa a las que c~8nta~ c6n una cifra com
prendida entre 500 y 10.000 habitantes, V, dice que exis -
ten algunas pruebas que parecen inoicar que la cifra de 
40.000 habitantes es la.m~s ádecuada a las preséntes condi 
ciones urbanas (2). QUizás, contin6a diciendo, pOdrla
afirmarse que una pOblaci6n entre 10.000 y 40.000 almas es 
la comunidad que, generalmente, corresponde a la geografla 
urbana (3). 

En su apoyo cita a WILCOX, The Urb,an Communi t~, quien 
emplea el criterio cuantitativo'para establecer la diferen 
cia que existe entre zona rural, aldea o villa. Como ejem': 
plo b~stenos s6lo uno: El determina que zona rural es toda 
aquella que posea una densidad inferior a 40 habitantes 
por Km2 .. 

Ademáe del ya mencionado, pone en obra otros dos crl 
terios diférentes. Ellos son el criterio arq~it8ct6nico, 
vale decil'~ la existóncia de casas, edificios,'diferentes 
tipos de edificación, y, sI criterio funcional, estrecha -
mente ligado al antertor: eiautor sostiene- *que lIel desa
rrollo de una ciudad empieza con un núcleo y se extiende a 
zonas fun:ionale8 ci8finidas, indicadas por los tipos de 
edificaci6n ll • 511 estudio comprende un cúmulo de datos re
lacionados con edificios pasados de moda o demolidos. 

Seg6n Taylor, la evoluci6n de los asentamientos hu ~ 
manaR hBbríapasado ~1['Í' 103 estadios de "cas'erlo a IUdea 
d8T:i aldea a la Villa, da J.A villa a 1'::{ C"iudad ~ V'~"'d8 l~ 
ciudad a IR M8tr6"p~J1i ,"---

En este· proceso habrían intervenido los factores· de 
raza y naCión, los elementos ambientales (medio ambiente), 
y 18 relación existente entro el principal centro de una 
comarGa y las restan~8s poblaciones de la mis,a. 

C:n lo referente E los típos d8 ciudades o local ida -
des, -como las llama- las divide en sub-infanti~~n
f8ñtiles, con ciertas características especificas. 

Importante es señalar 10 referénte a la evoluci6n de 
la ciudad. TeylD~ señala las etapas. La primera V m~s im 
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portante es la transformación del paisa)_~: se ¡Jasa de un 
paisaje cazadores-recolectores 8 otro de poblaci6n 

lcola. 

La segunda etapa es la fase de la primitiva coloni
zaci6n. En asto coincide con "ló que 'postul'a G .. C'HILDE" "én 
Los Oi{genes de la Civilizaci6n, cuando se refiera al pa
s'o del estadio da cazadores-reco13ctores al estadio' vivi
do por el hombre en la llamada Revoluc~6n NaóH.tica, CU8!J. 

do el hombre domina la naturaleza y comienza, en . forma 
gradual, el proceso de sedentarizaci6n. 

Taylor, en su acercamiento al concepto de ciudad, 
utiliza tres criterios: el criterio cuantitativo, el cri~ 
terio arqui tect6nico y el cri teri'o func·ional. De . alTOS, 
privilegia el primero. ------------

o) LINTON, R. Estudio del Hombre. 

En este libro 
derna. Señala: 

autor se preocupa de la ciudad mo-

n ••• A6n pobl~ciones de las ciudades mucst~an 
una fuerte tendencia a dividirse en unidades 10c2l8s, las 
ciudades de civilizaciones no mecanizadas se dividen siem 

en una serie de barrios o cuarteles de población bas= 
tante permanente. Cada barrio tiene su centra, un merca
do, la iglesia consagrada a un santo que se venere espe -
cialmente, una serie de establecimientos o f~bric8s que 
emplean principalmente a miembros del barrio y en muchos 
casos los habitantes de cada barrio tienden a especiali -
zarse en una industria determinada de modo que exista una 
correlación aproximada entre la distribución de los ba
rrios y de los individuos que tienen intere~es comunes. 
Los individuos ge conocen bien sntre ellos y están uni -
dos por l~ZDS sociales de todas cl~8e8~ (4). 

Es obvio que, al mencionar Linmon'laexistencla de 
barrios o cuarteles de población ~erman3nt8 y soñalar 
que en cada barrio (5) existe un centro marcado por' el 
mercado, la iglesia y otra serie de establecimientos, es
t~ señalando claramente que una cfuudad, en la medidá en 
que lo es, debe poseer zonas funcionales. Es decir, en 
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su posición sustenta el criterio f!:!.'lcio,n,alist_a. 

d) C.oX. H. La Ciudad Secular. 

Parafraseando a Munford, Cox dice que ~las rafces de 
la ciudad moderna se remontan a la Edad de Piedr8¡¡ (6). 

Sostiene que los diferentes periodos evolutivos del 
asentamiento humano responde a sus formas Dociales carac
ter1sticas. Asi, él señala tres hitos,importantes, los 
que no son ni sucesivos ni tampoco netamer.te exclusivos: 
la tribu, el burgo V la tecnópolis (7). 

Para él, la sociedad tribal es u~ periodo en el de -
sarrollo humano descrito como totémico, preliterario, pri
mitivo e inclusive salvaje o prelógico. Hace el alcance 
de que tODos los pueblos difieren ampliamente unos de 
ptros. 

liLas aldeas y ciudades -señala- est(;¡n trazadas pa
ra reflejarpatr6n de la ciudad celestial, la morada de 
los dioses" (8). Para Cox, la transici6n de aldea a burgo 
8S una etapa de avances decisivos en la que la fundación 
de la polis constituye un acto religioso. 

El proceso de urbanización va a constituir un cam -
bio masivo en la forma en que hombres viven juntos. 

El patrón de esta nueva sociedad, que de suyo entra
ñe un estilo cultural peculiar, no se da en un término me
ramente cuantitativo sino en t~rminos cualitativos. 

Ello significa una sociedad de tipo despersonalizada 
en que se multiplican las rel ones funcionales. Sig
nifica que a las tradicionales sanciones morales y a las 
inveteradas relaciones familiares se las reemplaza por un 
cierto grado de tolerancia y anonimidsd. 

Esto, señala Cox, fue posible s610 en su expresi6n 
contempor~nea con los avar.ces cientificos y tecno16gicos 
que surgieron del naufragio de las concepcionss reli osas. 
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f) EVALUACION 

Acorde a las fuentes aquí citadas se evidencian clara 
mente cinco tipos diferentes de criterios usados a enun-
ciarel concepto de ciudad. Ellos son: 

a) Criterio temporal 

b) c:d terio cuantitativo 

c) Criterio arquitect6nico 

d) Criterio func:ional 

e) Criterio de cambios cualit vos 

Los dos primeros son los empleados con mayor profu-
si6n" 

El criterio temporal dice relaci6n con la duraci6n de 
un asentamiento humano en determinsdo lugar y lo clasifica 
como permanente o provisional a 

El criterio ~~~~!?t~~E es emploado en'relación al 
n6mero de habitantes que habita una localidad, o bien J a la 
cantidad, de terreno que la localidad detenta. Por lo gene
ral ambos se presentan unidos a 

El criterio aroui test6nj 06 que se presenta íntimamEm------.. _-~--~~----.. _''''.., te ligado al criterio funcional, dics'relación a la existon 
cia de casas 'y edificios a~ñinados, que han sido cons -
truídos y destinados a funcionGs determinadas, dan cuenta 
de la existencia de "zonas funcionales" dentro de la ciu
dad (29)~ Tambi~n 8S importante la 'función que desempeña 
la udad mislfla" 

El criterio cualitativo se refiere al cambio cultural 
y mental que ha trnl.ido fugar-en el hombre mismo V que lo ha 
llevado 8 convertirse en un ser urbano. 

A6n c~ando no cabe la menor duda que, a lo largo de 
la historia, ha existido una gran 0ariedad de ciudades que 
se han diferenciado por su funci6n, su estructura y sus com 
ponentes, no es menos cierto el hecho de qua una ciudad no 
puede definirse sólo por uno o dos de los criterios que han 
salido a la luz en las fuentes consultadas. 
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El centro urbano se convierte en el centro del poder 
y control humano, con un planteamiento racional y una org~ 
nizaci6n burocr~tica (9) que trae consigo, un ,proceso dG $~ 
cularizaci6n de la ciudad;:: proceso que senala cambios' ~ñ 
~a fpr~~.e~ q4e ¡bs ho~bt~§, capt?~ y'compr8nd~n$~tony~ ~ 
Ven61~,V ~~~ qomienza6u~h~01a~ tanf~ontaciQn~s cos~qp~'~ 
¡jo tá~ 'en.iEi vid~ de ~ la c;úidqQ e~pusieroh la r81ativid~d' de 
lqs ~itos y tradiciones' g~~ ioshombr~~, en otro iiem~o; 
C~~y~rQn_~ncue~~ionabl~s~ .... '. ~ .. " ~.'; 

, [. COLOMER. enia .¡ Intraducc16n ll . que hace al Ü.b~q 
a~ C~~~'seAala ~~e lacano~eci6n '~e la "oiudad secular, .~ 
$~gnifica para Cax un paso adelBnt~ en el· camino dificl1 
qelClhumanidad ha¡:;ia la plena adul tez humanal! (10). .. 

: ~ ,. 

Esta ciudad seculat, en,LJnmam~rito p~eciso de su 
l~oesa+,J?ol!p'Elua~t i tat~ va ' .. déa~l)qap~D9 un camb~o cuali tatt
~by e~épun~q"~~,a~canzé~~el:~esarFqllo .utbano s~~o .~ 
d~~~u~~'~el~m~qerh~'revol~c~6~:~lBntlfiba oc6~~é~tal~ ! 
~11) -' ."..., 

~~. Eb su-concepto d~cludadsec~l~r, Cox distingue 'dos 
factofes esericiales~ sJ~structura -que va adefin~~ p6~ 
el arioh~matQ y l~ movilipaq~~ys~ estilo de vida~ d8fini~ 
da por él pragmat ismo y. la profan i dad.' '. 

C,La anonimidad es provechosa por cuanto avita la en01 
dia y él'gdio'delavida pueblerina y lleva l~l3' relqcion~S 
~prdqd~rqm~nt~ '~eFs6na~gs a unniyel ~uperio~ de: 1~~i~f.~ 
~~~~y 66muni6n ytambi6n~pe~~ítir1~~rie liberaci6nde la. 
~p.~tumbres y 'de( la pr~pi~nsg~i~ü; , . " 

. . , . . ,- . ~. ; .. :' ".. . 
. . 

. La movilidad I por ~u par~e, perrni tir~a ~nsanchar ~f 
hqrizorit~~a9~qs ~[ldividuos 8 ihyectar dinamismo a la 60-

ocied~d, lo '~U~ 1~impedir1a e6tanc~rs8 en un r~gimen est6-
tico y clasista. 

~l pragmatismo ~leva al ~ombre a concebir el mundo 
~Dmo una s~rie de pr9blemas. Y pt~v~~ta~ que h~V que aRome~ 
ter., ',> 

.-: ..... , . 

La prafanidad presenta aspectos tanta positivas como 
negativos. Lo negativo reside en el hecho de arrancar al 
hombre de los antiguos lugares sacros, lo que producirla 
la crisis de la religiosidad tradicional, Y. lo positivo, 
~n que esta crisis puede ser fecunda para la aut~ntica fe • 

:- ; ~: ~ .. 
''1 . ~ ',;. 
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Lo importante de lo extracyado del libro de Cox, 
reside nm 8610 en que el autor utiliza el criterio funcio 
nal sino tarnbifin en ]a forma como ha definido la estruc = 
tura de la ciudad: po~ la anonimia y la movilidad. Esta 
última entraña todo un tr8bol de relaciones. 

Para Cox, la ciudad es un !l8stado oultural'} f "un 8S
tado social". 

SeG6n 8e deduce del prefacio de su obr~, al escri -
J f d 1 

,c " .,. ~ ~. 

bir .a" MLln - or emp 80 loOS cr:: "erlOS :1:.2.~,r.r;.S~ LL~~':1flS y 
EE..'?E!~cii:~EE~, manejándD segun una metodología óe Bxperi
m8n~acibn y de observaci6n directas. 

En el fonda. plantea tres interrogantes que conside 
ra clave -y qus'encabezan el primer capitulo de la obre
ya que la respuesta a ellas significar1a el fin de la bús 
~ueda. Estas preguntas son: 

a) ¿QU8 es la ciudad? 

b) ¿C~mc se origin6? 

c) ¿O~~ proc8sos promueVB, quA funciones desempe -
Aa, qu~ prop5sitos cumpl~? 

Con reBp8~to a 108 origenes d8 la ciudad recalca en 
variadas oportunid8~eG que esta 8S un t6pico oscuro y de 
difícil dilucidaci6n por cuanto gran parte de ese pasa
do S8 halla 8nt8r~ado o borrado y resulta irrecuperable , 
lo que hace ~iffcilapreciar sus perspectivas en el futu 
ro (12). -

Aunque a comienzo de su libro asegura que, en la au 
'":" rora de la humanid8d Rra ya una forma madura, aduce casI 

de inmediato qUBí para 8C8T'CarS8 a los ansiados orígenes, 
hay que actuar co~o complemento del arque610go, excavando 
hasta aquella capa dA tierra en qua pueda reconbcerse ~el 
vago trazado qua indique un orden urbano" (13). 

Al realizar este retroc2S0 en pos da los orfgenes 1 

no deben dejarse de lado aquellas necesidades prácticas 



que hicieron congregarse a grupos de familias y tribus en 
un h tat cCHnGn ¡; c/?::=:arrollando inc111si ve una sconomíB de 
caza y reco18cci6n~ 

Previam8nte asentamiento en aldeas y caserios es 
muy· probable que el hombre 1 en su c18Rlill1ular o trashuman -
cia: ya hubiese escogido los lugar8s i ~les insta -
larae en car§cter permanents n Para ello, nada major que 
ubicarse cerca de una fuente de ua que le asegurase pro 
visión para tod'J el año $ Ijna colina s61ida pero· accesible, 
protegida por el o o la ci~naga y el estuario que 
proveia de ces~ 

El hombre, en su ir y venir Sil busca de lugares ap
tos brindar pastos y alimentos a sus animales y fa -
millas dabi6 tener algunos lugares a los que volv1a una y 
otra vez. Este retorno dependia de la §poca o estaci6n 
del año en que se encontrase. 

Tambi§n 8S posible que -por las ventajas naturales 
que les proporcionaba- esos lugares de peregrinaci6n fu~ 
ran considerados poseedores de ciertos poderes espiritua
les y, por ello, escogidos como lugares rituales que len
tamente devinieron en pobl ones permanentes que se iban 
agrandando merced a las 9 que paulatinamente iba 
asentándose en el lugar o 

Este proceso fue, paralelamente, modificando 81 pa! 
saje. Al liberarse el hombre de las necesidades anima -
l8S más inmediatas, actúa CQn mayor libertad y va dejando 
sus huellas en estructuras naturales como ser cavernas, 
árboles y fuentes ad8m~8 de ir facturando utensilios y ob 
jetos a imagen del hombre. 

De este modo, rastreando lenta y cuidadosamente -di 
ce ~1unford- vamos descubriendo los lugares de "asenta -
mientos humanos donde reiteradamente volviaron no só16 
los hombres palsoliticos, como por emplo las cavernas, 
que jugaron un rol de lmportanGia en la vida iritual y 
pr~ctica de ~stas -por llamarlas de 6n modo- "comuni
dades lJ

• 

Desde el momento en que los hómbres comenzaron a 
reunirse !len tiempos inmemoriales1!, 10 hicieron en torno 
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de una tumba (culto a los antepRsados), de un s1mbolo pi.!:! 
tado, de una gran piedra o de un soto sagrado. 

De lo disho en sI p§rrafo anterior S8 infiere que 
Munford piensa que los elementos mencionados se encontra
r1an en el comiBnzo de una sucGsi6n de institucionos y 
qua la singula~jd~d ~e los aspectrs ori nales del aS8nta 
miento humano est~n rslacionadG3 con cosas sagradas, 

Las s8"ale8 83tS "presencian humana en determi -
nados lugares y localidades S8 enCu8~tran en el desarro 
110 de las instalacio~8s permsn8nte8 i en 108 residuos de 
fogatas 7 en les instrumentos de silox tellado o 

En cuanto 6 lo matsrial v las Benoles llegan a un 
plano mucho rn~6 alto, tal vez imposible de detallar y s~ 
"alar a no ser por las evidencias que hsn dejado. Munford 
las denomina lIintereS88 y angl.lstias ll que se van a manifes 
tar a trav~s de la preocupación ceremonial por los muer~ 
tos expresadas mediantes un entierro doliberado y que se 
materializa en las moradas permanentes de los muertos ubi 
cadas en un montículo y SE" convBnientemente, las 
que se convirtieron en lugares a los cuales las personas 
retornaban ... 

La vida humana se divide en dos polos diferentes: 
el movimi8nto~ la trashumancia y 81 asentami8nto y su ca
racterlstica básica: la propensi6n a almacenar y asentar
se .. 

Esta tendencia a est8ble~erse en un punto determi -
nado y descansar, como asimis~o el vivir en manadas para 
procreár y criar 8s8cendencía r 'sl apego a un mismo lugar 
(nido), estaci6n tras 8stacibn¡ el hábito del establecí -
mionto comunal en le 6pOC3 da cria en zones protegidas, 
no son inh8~entes s610 al hombre sino contribuciones que 
le ha otorgado su pasado animal e 

~'lunford SEñala que lilas tierr8s de cría y alimenta
ci6R son evidentemente prntotip~G de la clese m§sprimiti 
va de establecimisn hum::mo] 81 caserla o aldsa ll " -

Estas poblaciones primitivas poseen un sentido del 
aislamiento dafGnsivo junto con su pretens16n de territo
rialidad del mismo modo como lo hacen las aves y otros 
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animales" Munford va aún más lejos diciendo que, inclus,! 
ve la complejidad tecno16gica de J.B poblaci6n ~umana, no 
carece de precedentes zoo16gicos" Los e or8s, por eje}1! 
plo, al realizar su colonizaci6n una 
laci6n del medio Bmb~8nte en forma muy p8re~ida a las pri 
mi ti vas aldeas qL!e también ejecutaban pr98Z6G hidráulicas. 

P8:T:'O, señala mÁs adGlan:18 el autor? "el fen6m8no 
más pr6X:llllO tanto a le] \lida cj. \/JlizAd3 como 8 18 ciudad 
cu~ndo se sigue una vida evolutiva complst8mente 
te, est~ repr88entaoR por los insectos sociales ya 
las funciones sociales que ~stos desarrollan tienen una 
estr8ch~ semejanza c~n las de la cSudad: riivisi6n del 
trabaj6 f la diferenciaci6n de ca6tas~'la práctica de la 
guerra, la institucí6n de l~ rABlezo, la domesticación 
de otras especies y el empleo de la esclavitud" (14)Q 

No obstante ello, existen diferencias fundamentales 
[~ Sbtle~ad d§ insectos carece de sentimientos religiosos 
V en ella est~ ausente el sacrificio ritual. 

R o al tipo de sociedad existente, el autor s.!:: 
la existencia de dos tipos: la femenina 'y la mascu ~ 

lina. 

La mujer desempeña un rol preponderante merced a la 
gran influencia del ciclo de la fertilidad. Desarrolla 

ia de labores relacionadas con la cruzá de 
y de granos, la facturaci6n dé recipientes, te -

jidos V otros. Inclusiue, la forma misma de la aldea ha 
sido visuali como un nido. 

Lo cierto es que al cumplir tant3s labores -señala 
Munford- comienza a manifestar en si atributos extremada 
mente salvajes que sugieren que habr1a adoptado demasia = 
dos del masculino y que s610 al ceder poder 
a dioses masculinos va a pOder concentrarse en los aspec
tos primitivos que le Bon propios. 

Mientras e te el matriarcado, la vinculaci6n o 
pertenencia al clan o familJ.a 8S por vinculoci6n utorina~ 
Posteriorrnente y cuando a y se hace c:::msciente la 
virtud del ca cuyas proezas de audacia señalan 
su gran fuerza muscular, se va 8 producir una ampliaci6n 
de la ciudad o 
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La contribución masculina se vuelve vigorosa generan 
do un nuevo dinamismo expresado en el deseo de dominar y -
controlar la natura18za y ejercer un Brio las armas. 

Se da una conjL 1nci6n de culturas l8011tiro~n80liti 
ca cuya uni6~ de funciones y talentos complsmontarios su = 
pone la existencia de intercambio entre cazadores y p o
res aldeanos, 

88 decir , 
r de -

Los aldeanos BTan de natu~alBza cífica, 
contrarios al germen de l~ violencia V deseo de 
tentado por los cazaderas, quienes muy posiblemente 
taban en un campamento temporario que devino en 
sostenida por un jefe local. Esto no existió en la 
tura de aldeanos. 

habi-
za 

estrue 

Fueron pues los cazadores -en un principio no'desea 
dos ni vistos con buenos ojos- los que desGmpeAaron, pri
mero, un papel Gtil en la economia neolítico ya que merced 
a su ,aestria en el manejo de las armas y a su destreza en 
la caza, protegian la aldea. 

Esta ,rsimbiosis" llev6 a las aldeas a la prosperidad 
y esta misma prosperidad fue la q~e habr1a despertado la 
ambici6n de los cazadores, quienes habrian cambiado su ac
titud exigiendo "pago por protecci6n", déviniendo de este 
modo primero en jefes? y, posteriormente, en reyes. 

Seg6n Munford existi6 el paso desde: (a) la igualdad 
democr~tica al consejo; (b) del consejo a la jefatura, y, 
(c) de la jefatura a la dictadura (realeza). Siendo carac 

tíca de la sociedad matriarcal el paso (a), y las dos 
restantes (b) y (e), de la sociedad patriarcal. 

En o evolutivo que se evidencia en todo or-
deh de CaRas, impD~tante recae en el aspecto religio-
GO, motivo por el cual Munford lo destaca en reiteradas 
ocasiones. 

do la 
i6n -dice- va determinando en cierto senti 

politicD-social~ 

Este punto de vista tiene asidero en varias partes 
de su obr8~ 5610 por citar algunos p~rrafos, hay que des
tacar que 11108 r ros de las cave~nas constituían los impu! 



sos sociales V religiosos que movieron a los hombres a con 
gregarse finalmente en diudades (15) donde todos los sen = 
timisntos iniciales de pavor s reverencia, orgullo y j6bilo 
serian 86n m~s magnificados por el a~t8 V multiplicados 
por el número oe participantes favorables ll (16) .. 

Continfla diciendo que en 8S0S ¡¡antiguos santuarios 
del paleolitico, l~ mismo q~8 En los primeros montículos 
mortuorios V tumbas. tEnEmos. como ~n ninguna otra parte, 
los primeros atisbo; de vida'civice, posiblemente mucho an 
tes de que pudiera sospecharss la existBncia de aldeBs par 
manentes (17)0 -

Esta releci6n o vinculaci6n tan 8strec es producto 
de lo que rVlun'ford danomtna "un8 asociaci6n consagrad8 a 
una vida m6s abundante, no s610 a un aumento de alimentos 
sino también a un aumento de Doce social madi ante la útili 
zación más cabal de la fantasfa simoolizada V el arte, coñ 
una visi6n compartida de vida mejor, m§s significativa e •• " 

(18) .. 

El ritual es también importante y esto va a quedar 
demostrado por las formas que aún perduran hasta nuestros 
días y que en un comienzo tuvieron relsci6n con la ferti -
lidad o Munford lo explica de siguiente mªner~: "hasta 
entrar en tiempos hist6rinos el falo y la vulva descuellan 
en el rttual aldesno o En forrna monumental se abren luego 
camino 8~ la ciudad} no 86J.o disfrazado~ como obeliscos, 
columnas, to~r8B V recintus con c6pulas, sino tambi6n en 
su forma desnuda" (19)0 

Refirisndos8 a la religión señala~ ¡¡lo mismo ocurre 
incluso con la religión, qUí:J.-perrnaneci6 en el nivsl huma -
no, familiar o Aunque cada aldea pudieraten8~ su altar V 
su culto locales¡ comunes a todos los vecinos, hubo una 
complementaria difusión de sentimientos religiosos a tra
vés del totem y culto 6 108 antepasados, cada hogar te
nia sus propios dioS8S~ como un bien corto e inalienable y 

jefe de la familia dS8empeñaba funciones sacerdotales 
de sacrificio V plegaria ll (20)" 

Ahora bien 1 estrecharnente ligado al culto y la reli
gi6n se hallan los santuarios V t8mplose 
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Ellos son 5m~ortcnteB -se~elR"al ~utor- porque en 
todos los sBn~uarios del Palgnl!tico, al igual que en los 
primero p monticulos mortuorios y tumbas se encuentran los 
primc~oS atisbos de vida cívica. 

"En el centro ritual hay un aumento de goce social 
mediante la utilizaci6n más cabal de la fentasla simboliza 
das y el arte"i hav también sumonto de alimentos, por 
ejemplo, a trav~s de las pinturas de las cavernas o 

Además, estos xsantos lugares de reuni6n convocaban 
peri6dicamente a todo aquel conglomerado humano que campar 
tian las mismas prácticas mágicas o las mismas creencias -
religiosas .. 

No obstante ello, dice Munford, si bien el hecho de 
la existencia de estos "mojones" y "sant6s lugares", "no 
bastan para fundar o mantener úna ciudad, constituyen la 
m~yor parte del núcleo central, que dominó inicialmente a 
la" ciudad hist6rica y, lo que quizás no sea menos importan 
te, la caverna le dio al hombre primitivo su primera con:: 
cepci6n del espacio arquitect6nico, su primer atisbo del 
poder de un recinto amurallado como medio para intensifi 
car 1a receptividad espiritual y la exaltaci6n emotiva" 
(21) .. 

La ald~a neolitica fue, pues~ el origen, el embri6n 
de la ciudad o Con ella aparecib una nueva tecnología don
de S8 complementaban las armas y herramientas masculinas 
del cazador 60n las formas típicamente neolíticas, de ori
gen femenino. 

De'la aldea proviene directamente, o"por p8rf~ccio
namiento~ el granero, el arsenal, el bancó, el almacén, el 
estanque, el canal f el foso, el acueducto, etc~ etc. Sin 
todo 8S8 amplio margen de invenciones la ciudad no habría 
llegado a adquirir la forma que alcanz6 pues la ciudad se
ría, según Munford, "nada menos que un recipiente de reci
piEmtes" (22) 11 

En su forma externa, la aldea neolitica tenia ya mu
chas de las características de las ciudades pequeñas -como 
Laga~ en Mesopotamia- o "A decir verdad -señala- como ar~ 
tefactos puramente f1sicos, no se pueden diferenciar los 
restos de la gran aldea y de la ciudad pequeña. Si fueran 



visibles m§s huellas f1sicBs 7 podrlamos encontrar incluso 
tantas variedades de Tt~azado como las que Mitzan pudo cla 
sificar con respecto a un período ~uy posterior en la Eu = 
ropa Central li (23)0 

Las gradaciones existentes entre las aldaBs neolíti
cas y las ciudades neoliticas son p6co peTc~ptibles y tie
nen demasiados puntos de semGjanz8s. ta~tosi que Munford 
seAala que podria pensaras qua S8 trata 3610 de una misma 
especie, e~ sus formas juvenil y adulta. 

Esto, dica ~ 1i83 aplicable, en gr;:m ~8dida a su forma 
fIsics, pero no a sus institucionés socialss e Muchos ras
gos de la ciudad estaban latentes, a decir verdad, presen
tes en forma visible en la aldea; pero esta existía como 
el 6vulo sin fertilizar más que como embri6n en desarrollo. 
Pues hacía falta toda una serie de cromosomas complementa
rios procedentes de un progenitor masculino para dar a luz 
los ulteriores procesos de difeTanci§ci6n y desarrollo cul 
tural complejo" (24). 

Hemos llegado a la ciudad o: al menos, al estadio en 
que se evidencian ya funciones urbanas o 

En el desarrollo de 128 funciones urban0s, a juicio 
de Munford~ hay que distinguir dos aspectos: las funcio -
nes humanas comunes y las funciones urbanas especiales. 

Las primeras Gon aquellas que S8 cumplen en todas 
partes y que~ a veces 9 resultan enriq:.J8cidas por la consti 
tución de la ciudad n 

Las funciones urbanas especiales surgen como produc 
to de vínculos hist6ricos V de una co~p18ja estructura ~ 
se dan solamente dentro de una ciudad o 

Con ellas nacen nuevos objativos f no asociados ya 
con las necesida~8s originales que dieron lugar'al ,oaci
miento de la ciudadb Ellas son la movilizaci6n , la mezcla 
y la exal tacHm" 

L~ ciudad era, ante todo, almacén, preservador y acu 
mulador, por ello cumplla funciones de receptáculo y -
atraía a las gentes como imán o El flujo y reflujo de per
sonas hace que la función última que cumpla sea la de 
s:transformador"., 



par la ar¡teriorments eXpú8sto 1 la ciudad atrae a gen
tes de fdifsr8ntes localidades, lenguas y razas que no s610 
se encontraron en ella sino, ad8m~~, S8 entremezclaron y se 
produjo la mestizaci6n hum~na (25)0 

La vid~ en la ciudad, con todos los beneficios que 
ella implica 1 agradó grandemente a los flCi t¡;:¡dinos:: los que 
pxaltaron sus bondades y las de sus propios dioses. 

IIEl nacimiento de la ciudad, como unidad aut6noma,con 
todos sus órganos hist6ricos plenamente diferenciados y ac 
ti vos -señala Munford- co:5.ncid.lr5 con el' desarrollo del 
registro permanente; con los jeroglíficos, ideogramas y le 
tras, con las primeras abstracciones num~ricas y de signos 
verbaleso ••• A la altura que esto ocurrió, la cantidad de 
cultura que deb1a transmitirse oralmente excedía la capaci
dad de un pequeño grupo humano aunque éste se caracterizase 
por su longevidad ya no ere suficiente que la experiencia 
acumulada de la comunidad reposara en las mentes de sus 
miembros más ancianos ll (26) 

Por fortuna¡ aduce el autor, el control de estas acti 
vidades estuvo al principio en gran porte en manos de una 
casta saoerdotal ( •• c) Por pasos progresivos de abstrae -
oión y simbolizaci6n consiguieron converti~ el registro en 
un medio para conservar y transmitir ideas, sentimientos V 
emociones que antes nunoa tuvieron forma visible o material" 
(27)" 

¡IPor medio de estos registros, los gobernantes vi vian 
una vida m6ltiple: una véz en la acci6n, otra'en los monu -
mentos B inscripciones y} todavia una tercera, en el efecto 
causado por los acontecimientos registrados sobre los es -
piritus de las generaciones siguientes, al facilitarles mo
delos que imitar~ •• 8n (28)c 

Resumiendo, puede d8cir~e que Munford emplea, t~l ca 
mo señaláramos en un comianzo, los ériterios de forma, fuñ
piones y Erop6si tos. s Tres ori terios f de los cuale"s p·ri vr-:' 
18gia el segundo~ 
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Cada uno de ellos es importante en sí en la medida que 
han sido tomados como faC~Dr8S detErmin2ntes$ Sin embargo, 
en mi opin16n, deben privi18QiaTs8 168 criterios fu~cional y 
cualitativo puesto qUE una ciudad 83 , a mi Juicio, mucho m~s 
que la suma de terreno, habitanto3 y edificios (3D). 

La ciudad 8S una suma de funciones humanas y un estado 
mental y cultural en constante retroalimentaci6n e 
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1.2. El concepto de '~q,iudad" _según los documentos a.ntiguos. 

(An~l is lexical) 

a) Diferentes g~upos de palabras según su utilizaci6n y/o 
su significado~ 

Al clasificar el l~xico b6sico referente a la ciudad, 
detectamos la presencia de diez grupos de palabras utiliza 
das en distintos contextos o 

Los grupos son: 

GRUPO 1 

Palabras cuyo equivalente, 8n español, es Habitación, 
Vivien~ y/o Posada o 

v 

Dur 
En ~ste grupo se señalan: Aptu¡ Abtu; Rimitu; Sub-tu; 

y Asabu .. 

GRUPO 2 . 
Formado por palabras cuyo equivalente -en 8spañol- es 

"-Las palabras usadas con este sentido son: E¡ Er-
v B't '" v su; .. :1. U 8 :l.rsu~ 

GRUPO 3 

Palabras cuyo equivalente, en espamol, es Asentami~n
!.9., fa.!T!pamentq .. 

Las palabras que se incluyen en este grupo son: 
labik-tu (abiktu); Tahtu y Babdu o 

GRUPO 4 

Palabras cuyo equivalente, en español, es Ciudad, ---illl~· 
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En este grupo se incluyen los siguientes términos: Uru; 
Mal:!.azu IJ ºelu (glu)" 

GRUPO 5 

Palabras cuyo equivalente, en 
y/o Fortal~. 

aAol¡ es Fortificaei6n 

EA este gru20 encontraremos los t~rminos BirtGtu; Btt-
Tuklgti, al tfu l y Dur(u)a 

Cerno fortaleza 7 propiamente t ,tenemos dos: Ma.'2~3zu, 
rd~balu!) 

GRUPO 6 

Palabras cruyo equivalente, en aAol, e8 Pueblo, Aldea -.--

y 
En este grupo se incluyen los t~rmino8 ºalu, 

I .,¡ asru .. 

GRUPO 7 . 

kapru; Ki 

Palabras cuyo equivalentBI' en 8spañol¡ es 1!:l9.~, Lo -
calicJ.E!d o 

En este 1tem se incluyen las bres 
v 

tasruj Ki y Ma~ 
zazu .. 

GRUPO B 

irsitu i .. 
v Esarra .. 

cuyo equivalente, en español, 8S 

I,palabras que integran este grupo son: 
qqilir~ (kakkaru), EpCe)ru; M~tuJ 
e" 

ters-etu ., , 



GRUPO 9 

Palabras cuyo equivalente, en español, es ra1s, Re-

Este ~rupo est§ compuesto por los t~rminos: ler~etu, 
itu 1 qa~garü y Matu o 

GRUPO 10 ----
Palabras cuyo equivalente, en añol, es Puerto 

~l~;o 

En este rubro tenemos el término Kar, y Karu, como 
dique o 

De la lectura de cada uno de los grupos, se desprende 
que algunos términos poseen variadas acepciones. Ello indu 
ce a pensar que, semánticamente, son amplios. 

En este caso podemos señalar los t(¡rminos: 

ºalu cuyo campo semántico abarca los 
grupos 4, 6 Y 7. 

taMru que se ubica en los grupos 6 y 7. 

Ki QU8 encontramos en los grupos 
7 Y 8" 

Manzazu que se ubica en los grupos 6 

ler~ etu, er§etu, irsitu~que abarcan 108 grupos 8 y 9. 
qac,¡l\;!Gru f kalam, (e)ru / 

6, 

y~'7 iI 

Adem~B d~ este grupo de pelabras de significado más 
o menos amplio, 8ncont~8mos otras de carácter bastante es -
pecializado, cualas son las pertenecientes B 108 grupos 5 y 
10., 

De ellos se infiere que pose1Bn una terminolog1a pre
cisa para designar tanto a las ciudades-puerto como a las 
ciudades-fortaleza o amuralladas. El resto ya no e8 tan ri
gido. 
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A continuaci6n nos referiremos a algunos de los t~rmi 
nos sobre los que poseemos una informoci6n m6s omplia* 

KI 
Este t~rmino? al qUB hemos incluido en los grupos 7 r 

8,y 9, Y que en los textos consultados es utilizado indis -
titJtamente para sefíalar 1I1ugar li , "l!Jcalidad", "aldea", "tie 
rra" ~ "mundo" y "sueloYl 2 designa no s610 a la ciudad como 
el recinto donde viven los ciudadanos sino también a los ba 
rrios V9 por extensión, ha pasado a designar a la rogi6n ~ 
al pafs" 

En las tablillas es usual encóntrarlo como determina
ti vo, por ejemplo, EBLAki, es decir, ;: ciud3d de Eblal!. 

KAR 

Incluida junto con Karu (dique) en el d~éimo grupo, 
posee un significado preciso: indica al "puerto", entendien 
do como tal no sólo a la ciudad que se halla a orillas del 
ma~ o del rio, sino tambiOn a loes) ciudad(es) qua se en
cuantran emplazadas a "orillas 11 o lIen el borda!i del desier
to .. 

Es un t~rmino cuya connotaci6n com8~ciol est& clara -
mante indicando relaciones de intercaDbio a 

Ejemplo de ciudad que rauna en si 8stas caracteristi
cas es Kor Dunia~, m~s conocida con el nombre de Babilo -
nia" 

Acorde a su significado comercial, se encuentran pala 
bras emparentadas, tales como Mákar y Tamkoru que signifi = 
can "comerciar" y "com8rciante:1 , r8spectivomen·~e, 

Menci6n especial merRce, en este sentido, el Karum 
d lL .V 1 f t" .. 1 d 1 t d e Hanls, a ac oria aSIrla emp aza a en e cen ro 8 Ana 
tolia .. 
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Este t~rmino -que 8~gniflca tambi6n muro-, incluido 
en el quinto grupo, ha sido moplesdo en rü sElntido do "for 
talBza ll , queriendo significar con ílciudad amuralladat¡ 

Estas ciudades fortific~das, surgidas esencialmente 
de una férrea voluntad humana, han sido construidas -s b 
nemos- teniendo en cuenta no 8510 las funciones urbanas 
tales como servir de recinto'donde viven los ciudadan 
centro de interoambio y mercado, sino adem§s la funci6n 
litar da la misma o 

Ejemplo este tipo de ciudad es la c§lebre "forta-
leza dEl Sorg6n ll , o Dur Sarrukin, mejor conocida con el nam 
bre do KalB.tl" 

Cabe destacar el hecho de qua lo distintivo de 
ciudades l3 represontado por Hel muelle l ; y :lel murol!" 

c) Evaluaci6f! .. 

De lo visto hasta el momento en este an§lisis lexi -
cal, podríamos decir que en el Antiguo Cercano Oriente 
existía una en diversidad de t6rminos para designar a la 
ciudad" cierto que -8n algunos casos- locmplitud de 
los campos semánticos no nos permiten manejarlos ccn exac
titud; pero en otras oprtunidodos¡ los escribas emplearon 
un criterio bastante defihido determinar una ciudad. 
Este, 88 01 criterio de funcionalidad, seAalado por un ele 
mento urban1stico decisivo~ 
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U\ EliOi..IJCICí\J Dr~ LA CIUD:-\D 

2.16 LOS ESTADIOS PREHISTORICOS 

En esta ssgunda parte de nU8str6 escrito, hemos consi 
darado de interés para nuestros fin~G1 realizar una brave 
síntGsis de la evolución del hombre 1 desde sus orígenes -en 
la Edad Paleolí tj.ca·- hasta la d8nClminada "primara rovolu -
ción 1I o R8\loJ.ución Neoll tica, donde Ell hombr8 -miembro de 
una comunidad aldeana- ha desarrollado ya ciertas funcio -
nes qU8 le son propias y que han allanado 01 camino hacia 
la civilizaci6n, y por ende, al surgimiento de la ciudad~ 

L~ documentación que so tiene de los estadios prehis
t6ricos, en especial del Paleolitico y Neolítico, son abun
dantes. De 8110 podría -y de hucho ya se ha hecho- escri -
birse gru~sos vo1~menos dando detalladamente las caracterís 
ticas de cada uno de los tipos humanos existentes en el prO' 
C8S0 8volutivo y de la cultura inh8r8nte~ -

Nuestro interés no se cifr~ tanto en el deseo de és -
cribir un tratado de prehistória, sino m~s bien seAalar, el 
proceso evolutivo d81 hombrB§ desde sus origenes hasta el 
momento en que 08\1Ílm8 en ciudadano. 

Pcr ello, en cada uno de 103 3stadios evolutivos, he
mos seRalado aquello que nos ha ~arecido m~s significativo 
y de mayor utilidad para nuestros propósitos. 

a) El Periodo Paleolítico 

El periodo palsolftico dur6 s en lo mayoría do los lu
gares~ medio mil16n de aaos aproximadam8nte~ Esto signifi
ca que 8e extendi6 desde comienzos del C~otBrnorio hasta el 
fin de la tercera glaciaci6n, la da Ris8. 
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1. El Hombre: Evoluci6n de la t€¡c_n.ic.o. 

Muchos autores sostienen que le técnica es lo que dis 
tingue al hombre de los an1ma18s~ El estudio detallado de 
ellas es de gran importancia para los estudiosos puesto que 
les permite inferir algunas conclusiones sobre la forma de 
vida que llevaban los primeros homínidos a 

A. VARAGNAC Rn su ohra El hombre antes do la escritu-
.• b..c:. ... :-_--"'_~_~-........... _;a~--c:~.---'---'-.-

ra" sostiene que la tBGlli.ca cc:rüenza reci8n en 81 momento 
en que el hombre comienza a fabricar un objeto o utensilio 
qua le permita fabricar otros objeto3 D 

Los pri~erD3 utensilios habidos en el Paleolítico 
eran toscos y, muy a menudo, fr~giles~ No obstante ello, 
el hombre fue capaz de comprender que de ellos d~pendia su 
propia supervivencia y la de su grupoS" Por ello, 8S de su
poner que al hombre realiz6 grandes esfuerzos para poder 
usarlos con la mayor pericia y eficacia posible~ 

Una vez que el hombre reconoce la utilidad que le 
presta el utensilio fabricado 1 trata de recrearlo con 
exactitud .. 

Este proceso de recre8ci6ñ de un objeto s610 d8spu~s 
de haber comprobado su eficacia f es lo qua induce a atribuir 
a este hecho 18 lentitud de la evoluci6n paleo11tica y la 
perpetuBci6n de métodos considerados aptos para el tallado 
d(31 s1.1e& (1)" 

Cabe destacar que, por lo general, las determinadas i~ 
dustriBs siempre se atribuyen a tipos humanos especificas. 
ll.os especialistas pueden determinor esta asociaci6n certero
mente si (y s610 si) se encuentran laG utensilios conoctados 
claromente a huesos humanos~ El Gtil aporte del pa180nt610-
go o del antrop61ogo físico establece a qu~ tipo de hombre 
pertenecen los restos d8 osamenta y reci~n entonces se puede 
establecer aquella relación certera y veraz entre tipos de 
hombres 8 industrias de utensilios 8 

At~ni~ndonDs a lo expuesto y ciA6n0onos al orden cro -
no16gico, veremos el pe~iodo palBo11tico, o de la piedra an
tigua, y sus subdivisiones. 
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1.3. Eh Paleolltico Inferior 

La primera etapa en el progreso t6c~ico est~ represen 
tada por los utensilios fabricados con cantos parcialmente 
trabajados" denominacios "choppers ll y lichopping tools ll " 

Los denominados lIchoppers fl -cortadores, tajadores-
se carac zan por estar traba en roca dura, en la 
que desprendimiento, 8e a formar un filo tosco en 
un solo lado de la cara" Los ¡¡chopping~toolsil -o herramien 
tas cortantes- son artefactos de ¡¡núcleo bifacial con bol''': 
de sinuoso transv8rsal~ producido por extEacci6n da lascas 
., .. ",." (2)" 

Pertenecen a la llar.lada "cultura de guijarros H (nPeb
ble Culture") y, por lo gansral p resulta un tanto difícil 
distinguir estos utensilios de los Quijarros astill por 
causas naturales (3)e 

El procedimiento utilizado en esta época para factu -
rar un instrumento de p se conoce con el nombre de Mé-
~opo de Eercusi6n. 

Fe BORDES en su libro El mundo del hombre cuaterna -
~, define esta técnica 8e~~i3igui8nt8 manera: 

La t6cnica de percusi6n consiste en !lel golpeo direc-
to del núcleo con una piedra martillo produci3ndo cas 

U8sas bulbosas o con un martillo cilindrico (de hueso o 
madera) produciendo lascas m§s plonas a La percusión indi
recta o técnica de punz6n precisaba el empleo de un punzón 
de hueso o madera entre el mertillo y el nÚcleo G fin de 
controlar la precisi6n dal golpe!! (4). 

Este tipo de técnica dio origen a dos industrias, la 
industria de lascas y la industria de nódulos. Ambas cultu
ras o industrias parecen haber sido creación de los Arcan -
tr9pinos ya que en muchos yacimir::ntos se han encontrado 
asociadas a este tipo de restos humanos s 

El brigen de la industria de n6dulos -masa cultural 
de piedra i utiliz como materia prima- se sitÚa a comien 
zos del cuaternario y su incubación parece haberse produci= 
do en Africa,. 
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En la que se refiere a la industria dé lascas -fragmen 
to lítico desprendido de un nódulo o núcleo, de forma m~s
corta que ancha y obtenida porpercusi6n- ~sta aparece a 
fines de la segunda glaciación, en el norte de Europa. 

Sus útiles eran, en su mayoría, lascas desbastadas con 
cebidas como cuchillos y raspadores" A esta técnica 8e la 
denomin6 clactoniens8 (por la localidad de Clacton on Sea, 
de Inglater-rB, dond8-~ SE encontró por primera vez). 

En la técnica clactoniense el fabricante desprende con 
un golpe una pequeAa lesca que deja preparado el plano de 
percusi6n en el n6duloc Despu~s se da un golpe oblicuo al 
plano de percusión desprendi§ndos8 una ca bastante plana 
y con bordes cortantes que constitulje sí mismo la herra-
mienta" 

El clactoniense da origen al L1evallosiensB, una nue
va cultura de lascas en la que se eJidencia un perfecciona -
miento mayor en el procedimiento de peTcusi6n. 

1.b o El Palao11tico Medio 

Corresponde? 
último interglaciar 
ción~ Se relaciona 
musterienses" 

geológicamente hablando, a una parte del 
y a la primera parte de la última glacia 
con el desarrollo masivo de las técnicas 

En este estadio -a juicio dG FG 8ordes- deben consi
derarse industrias de diferent~s edades, todas ellas perte -
necientes al período w~rmiens8~ que se extendieron por toda 
la superficie del mundo antiguo. Todas ellas presentan en 
común ¡¡cierto nivel de evoluci6n t6cnica que se alcanza 3n
tes o después, 8eg{¡n los lugares ll (5)" 

Los hombres creadores de las t~cnicas musteriens8s pa
recen haber estado en contacto con los creadores de 1~8 in
dustrias anteriormente mencionadas (lascas y nÓdulos), rea -
lizando una sinte8is muy original elaborando una especie de 
complejo artesanal ampliamente difundido. 
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Esta industria estA constituida por lascas relativa
mente gruesas y trabajadas en una sola cara. Sus instru
mentos m§s reprosentativos son la punta y al rasoador. 

,___ J •. 

La punta mustoriense es una pieza triangular, a ve
ces del tamaAo de una mono abierté y que ha exp8rim8nt~do 
una serie de retoques que han agudizado sus bordes. Es po
sible que S8 le haya agregado o un mango rudimentario o la 
hayan fijado en un venablo Q 

El raspador 88 un instrumento goneralmente de unos 5 
cms 9 de largo, pero ruede superar los 15 cm8. o ser aGn 
mucho más pequeño o Está construido a partir de una lasca 
gruesa y se caracteriza por tener un borde cortante~ ar
queado y retocado sn toda Su longitud. Tambi6n puede te ~ 
nar un doble filo convergente. 

Se cree que asta herramionta servia 
como cuchillo, para trabajar los cuaros o 

mismo ti8mpo 
moderas. 

Este tipo de cultura 8st~ asoci 
específico, el hombre de Neanderthal. 
una clara vinculaciOnéiít"re' ambos 1 no 
hayan sido los neanderthaloidas los que 
zaron, en forma exclusiva, instrumentos 

1.c. Paleolítico SU2erio~ 

a un grupo humano 
Pero aún cuando hay 

afirmarse que 
fabricaron y utili 

este tipo. -

El Paleolltico Superior se 1n1C1a alrededor de 35 0 000 
años antes de nuestra era y concluye cuando se establecen 
las condiciones clim§ticas qua 1ni el periodo Neol1tico. 

Esta etapa, que se desarrolla en el Gltino periodo 
glaciar f se encuentra dominado por el ~, sspiens,_ Este 
tipo humano crea una serie'de industriaD de evoluci6n mucho 
m~s r~pida y que presentan? ad8m~s, divisiones regionales 
muy acentuadas~ 

En este periodo se produjeron innovaciones deimpor-
tancia8 Entre el se evidencia el desarrollo de una in-
dustria de láminas a 

Las l~minas son artefactos que se obtienen por percu
si6n y presentan la forma de una lasca relativamente fina, 
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cuyo largo es aproximadamente de dos a dos y media veces ma 
yor que su ancho (6)~ 

El haste entonces casi nulo trabajo en hueso se incre 
menta~ Y, tan imoortante como lo es el comienzo del art~ 
pl~stico, e g la ~ueva t~cnica utilizada en el trabajo de 
la piedra, el que se denomina M~to~o d~Presi6n.. 

Este método consiste en la fragmentación -por pre
si6n- empleada para sI retoque secundario de l~minasQ Para 
este efecto, el instrumento de pedernal que se quiere fabrl 
car es presionado hacia arriba contra el lado inferior del 
borde que debe ser desbastado, utilizando para ello un cin 
cel de hueso~ made~a dura o marfil o 

A la cultura musterianse le sucede la aurignaciense • 
Ella incluye algunos de los instrumentos m~s peculiares del 
Paleolítico Superior y S8 caracteriza por el trabajo en hue 
so" 

Sus instrumentos característicos son el cuchillo, es 
to es una hoja cortante, finamente 'astillada y provista de 
lomo sin afilar, Y1 una hoja gruesa, cortante y que consti
tuye una especie de formón. 

Se encuentran instrumentos variados entre los ~ue se 
destacan pequ8Aas agujas de marfil o astas de venado, pun -
tas de hUf'3s0 con uno de sus extremos partidos ~ fin de adaE, 
tar16 a un mango D Sobresalen los ;; bastones de mando ¡; que 
se cree fueron usados como cetros ceremoniales. 

Esta cultura e5t~ asociada con 81 ho~br8 de Cro-Mag
~ quien ha dejado las pinturas rup8stres I grabad"os de 
piedra y figuras talladas y le correspondi6 reemplazar, en 
Europa, al hombre de Neanderthal. 

Basada en la anterior, surgo la cultura Solutrense. 
Se distingue de las otras culturas de l~minas por la presen 
cia de puntas de lanza finas con forma de hoja de laurel, y 
por las hojas cortantes que revelan un gran dominio de la 
talla por presión. 

En la última etapa del Paleolítico superior se eviden 
ció una tendencia al desarrollo local e Es asi que aparece
-en ciertas localidades- la cultura magdaleni8nss. 
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Este aislamiento y car§cter 10ca1ista de las culturas 
se atribuye a una gran ola fría que azotó a Europa en la 
etapa de la culminación de la 61 tima glaciación.. e he:~'" 
cho habría contenido el impulso migratorío del hombre y de
tenido la difusión de las ideas~ 

Los artefoctos del m2~da1eniBn8e s~Gn bastants"perfec 
cionados" Entre ellos destacan el arpón" las hondas, las 
lanzas y arrojalanza8 y y, 01 arco V lo flecha o 

Este tipo de armas contribuy6 a aumentar el dominio 
del hombre sobre su medio ambiente yo que en el coso del 
arrojalanzas y el arco no 8610 aumentaron el alcance de 
ellos sino que tBmbi~n le8 perm1ti6 afinar la puntería e 

Los cazadores de este periodo llevaron 8 su culmina -
ción la pintura1 el grabado y la ta113 rupestre, "lo que per 
rniti6 un mayor conocimiento de la forme de vide, menta1i = 
dad a imaginaci6n de estos hombras. 

Tal como lo señaláramos 2nteriormsDte, el producto 
más notable da . Bsta cultura, es decir d.e los hombres de 
esta cultura, es el arte de 1a8 cavernas. 

,IJ... H .. BRODERIK, en la tllntroducci6n" que escribi6 pa 
ra el primer vo1úmen de la tLiNs~tori~e l§!. Pintura sei'ia1a: -

"Entre lcs vestigios más antiguos dejados por"sl hom
bre en las cavernas se cuentan las marcas digitales, espe -
cie de estrias sobre superficies arcillosaso.o~ 

El arte rupestre alcanzó su apogeo en el periodo mag
daleniense. En los santuarios subterráneos se desarrolla -
ban ritos cuyo alcance y naturaleza apenas conocemos. Te
nian probablemente un carécter religioso, en el sentld~ de 
una re1aci6n hipot~tica entre el hombre y el universo, cuyo 
equilibrio aparente se trataba da mantener por medio de ce
remonias oooe " (7)d 

2" Q hombra y el modio ambiente 

Los hombres del Paleolitico se hallaban, f1sicamente, 
en condiciontJs inferiores a la de los animales que campo -
nian la fauna cuaternaria D Pudieron sobrevivir al escena -
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río natural merced a la pos8si6n de un cerebro complejo y 
el uso de sus manos. Su inteligencia le permiti6 mejorar 
su cultura material y crear la8 condiciones necesarias pa
ra afrontar las condiciones qua le imponfa su h~bitat. 

AS!, el hombre fuo c2paz de fabricarse abrigos con -
tra el frio~ fobricarse utensilios y armas cfensivos y de
fensivas y pudo proveerse de las neGesidad8s básicas: ali
mento, vestuario y viviends g 

Los primeros instrumentos .fab~icados fuaron tosca -
mente trabajados o simplemente adecuados 8 ilia manDo Es pro 
bable que, en un principio, hayan tenido múltiples usos. -

Como hemos seAalado con anterioridad, las ~rimer8s 
comunidades formaron una tradici6n con respecto 8 la forma 
de tallar la piedra. Luego de dominar la técnica de fabri 
caci6n comonzaron a surgir los utensilios 8spocializados 
para cada operaci6n. 

Su relativa eficacia estaba basada en la carencia de 
mangos lo que indica que no podían ser utilizados en una 
lucha fronta1 9 Por 8S0 se piensa que los'primeros homíni
dos debieron haber si do más que cazadores, .:~.FE!mEeT.,~" Como 
se sabe, la caza supone la posesión de armas de las que en 
esa 6poca los hombres aGn no disponían. 

Una de 183 primeras y m§s importantes conquistas del 
hombre de este periodo fue 81 fuego o la cuéva de Chu 
Ku Tien S8 encontraron pruebas que indican que, desde el 
Paleolítico Inferior, el hombre conocía fuego. All! se 
eXhUm8T.On lascas y hU8EOS qua h~bian sido indudablemente 
expuestos a la acci6n del fuego. 

En un comienzo el hombre aprovechó y trató da consar 
var el fuego que encontraba.. El control dal fuego las per 
miti6 un mayor dominio del madio ambiente proporcion~ndo ~ 
¡es luz y calor, les permiti6 defenderse De los bóstias 
salvajes y se hicieron comestibles sustoncias que, crudas, 
no podian comerss. 

El estar en condiciones de producir el fuaDo fue un 
hecho de gran rapercusi6n 8n al espíritu de este~ hombre J 

oonvirti6ndolo en un verdadero creador. 
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En lo que a alimentaci6n se refiere, ésta debió ser 
bastante v~riada. Tomaba lo que la naturaleza lo brinda -
ba: frutos, rafces, insectos y carnes. Desde este punto 
de vista puede considerársele como un agente destructor ya 
que se sirvió de la naturaleza sin contribuir en modo algu 
no a la producci6n de alimantos. -

Se supone que algunos hombres se refugiaron en caver 
nas y otros deben habar 18vantad~ refugios rudimentarios 
con ramas y pieles d8 animales Q También es muy probable 
que vivieran a campo abierto -salvo que un frio extremo 
les empujara a las cavernas- 103 hombres debieron andar 
de un lado a otro por los camposo 

Cuando se refugiaban en cavernas lo hacfan cerca de 
la entrada para así aprovechar la luz diurna y encontrar 
salida al humo de las fogatas. 

La creación de nuevos instrum8ntos les dio ocasión 
da obtener una mayor cantidad de alimontos a 

El mayor alcance y penetración de"los instrumentos 
les asegur6 una mayor protecci6n fisica e El uso de arpo -
nes y anzuelos les proporcionó una alimontaci6n m~s varia
dEle 

Se piensa que la aparici6n de los ¡;raspadores i/ I el} 
el Palsolitico Medio 8S muestra de la preocupaci6n por el 
tratamiento de los cu~ros y la preparaci6n de las pieles D 

Seguramente"los neanderthalo~d8s usaban pieles para cubrir 
se del frío .. 

Los restos materialos del Paleolltico Superior permi 
ten confirmar el uso del v3stido: el empleo de las"agujas 
parecen adecuarse perfectamente para coser el CUSTO o De 
hecho, todavía lo hacen dEl igucü modo algunos indios de Am~ 
rica del Norte" 

3& El Hombre: su relaci6n social 

La vida en sociedad es algo esencial para la plena 
manifestaci6n del hombreo Su conducta se organiza median 
te la acción recíproca entre él y 103 d8m~s individuos~ -
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El factor social es trascendental en la evoluci6n de 
humanidad y se manifiesta en la apórici6n del lenguaje, 

el que dependiendo del medio natural t no tiene nada que 
ver Con el grado de cultura de los pueblos p 

Aunque teorias sobre el ori oel lenguaje es-
t~n 8n crlsls, 88 postula que 81 lenguaje habría surgido en 
la etapa paleolitic8 o Respecto su origen se sostiene 
que los primeros sonid03 simb61icos se habrian emitido co-
mo acompaAamiento gestos de la mabo (8)0 

Los sonidos habrían devenido en lenguaje artioulado 
tras haber _pasado por tres fasea: 

a) pantomima: fase que se habría acompaAado en forma 
secundaria con algunos sonidos. 

b) ademanes más precisos. acompañados de sonidos mas 
precisos, y, 

e) signos y palabras sistematizadas sustituyen las fa 
ses anteriores. 

Todo parece indicar qU8 durante la última g18ci8c16n, 
con la presencia del Homo_~~R~~, los hombres habrian emp~ 
zado a hablar entre ellos En una forma coherente. 

La aparici6n del lenguaje haca posible el pe~scmiento 
analítico e intensifica la acci6n social reciproca, adem~s, 
fortifica las relaciones entre los miembros pertenecientes 
a un mismo grupo y d8sBrrolla aprobaci6n (o ~8probaei6n) 
que merecla la co~ducta del o de los individuos. 

El hombre, dicen los 8~pecialistas, se di§tingue de 
los demás seres por su aptitud de crear cultura, y lo cons! 
gue s610 en medida en que est§ dotado de un complejo ce
rebro que le permite suplir sus carencias: es dábil y debe 
luchar por sobrevivir? La llJcha es contra animales salva -
jes y ál carece de garras, dientes y fuerza, lo que implica 
que no puede ir a una lucha frontal~ '¿Que hace? Utiliza 
elementos que pueda arrojar G Despu~s, al ver su efectivi -
dad, comenzar~ a fabricarlos~ En el momento de ~orear", 
por nimia que sea esta creación, el hombre sufre no s6lo un 
cambio cuantitativo en lo que respecta a su aumento en el 
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equipo físico, sino adem~s, un cambio cualitativo. Descu
bre un método nuevo para adaptarse al medio y en la medida 
que lo hace, deja de ser un mero organismo que posee un 
si6te~a perceptor y efector s sino que com6.10 dice E. CAS~ 
SIRER, en su obra Antropologia fi1086fi08 1 el hombre va a 
incorporar un nU8vjj"-sfStE3ma~:·8fSTñi5·~Ti6o a 

El hombre pues? no s610 va a recibir los estimulos y 
a elabor~r respuestas inmsdiatas como lo hacen 106 dem§s 
animales, sino que va a dEmorar esta rsspuesta y esta demo 
ra se debGra a "un proceso lento \j complicado De pensa -"
miento: i • Este proceso transfor~a toda la realidad del hom 
bre dándole una nueva dim8nsi6n, ya que 81 hombre no s610' 
vive en un universo ¡1aleo sino tsmbi~n en el simb61ico y, 
dentro de "este uni\lerso simb61ico:" estarán formando parte 
integral de él el lenguaje, el mito, el arte y la religi6n 
(9) .. 

El hombre
J 

con su nueva forma de ordenar su' reali
dad, cabe definlrselo más que como animal racional, como 
animal simb61ico porque s610 de este modo -señala Cassi -
rer- "podremos designar su diferencia especifica y pode -
mas comprender el nuevo camino abierto al hombre: el cami
no de la ci vilización· (10):' o 

b) El Perfodo MeGalítico. 

No obstante el hecho de que la docum8ntaci6n que se 
posee respecto al estado de las investigaciones ·de esta 
etapa son fragmentarias y del todo ~nsuficientesr hemos 
creido de necesidad incorporar este estadio de la evolu -
ci6n humana por considerarla importante. 

El estadio mesolítico se caract8riza por ser·un pe'~ 
riada de trensici6n en la historia de la humanidad a Se u~i 
ca entre la extinc16n del Paleolitico y la aparición de 
las culturas neolfticas~ Algunos autores postulan fechas 
cercanas al 8000 antes de nuestra er.a. 

La transici6n entre un estadi~ y otro est~ determina 
da por el desarrollo de las actividadBs tecno16g1cas yeco 
n6micas. Esto es, la evoluci6n de las incustrias y dol m'o 
do da 6ub8itencia~ 
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En este período se evidencia un extraordinario desarro 
110 de la industria de micro1itos, la aparición de los micro 
buriles y la geometrización de las formas. 

La industria del-hueso se'caracteriza por la aparición 
de punzones, estiletes y mangos, realizados probablemente 
con astas de si8rvos a 

Hay que dsstacar que se apre6ia no s610 un perfecciona 
miento del utillajE! Htic;o y otros, sino también la adop -
ción de nuevos procedimientos de pesca y navegaci6n. 

Se encuentran en Bste Estadio dos grupos humanos cult~ 
ralmente diferentes: (a) el de recolectores que solamente 
"suceden" a los recolectores-cazadores del Paleo11tico y que 
basan su subsistencia fundamentalmente en las actividades de 
caza, pesca y recolección, y, el grupo (b), que es el de re
colectores que están en camino de convertirse en productores. 

Es a este último grupo al que 3e le considera típica -
mente mesolítico. Existen en todas aquellas zonas donde se 
pueden seguir las sucesivas etapas del perfeccionamiento que 
conducen a la producción de alimentos acompéAados de una gra 
dual disminución de las actividades de caza, pesca y recolec 
ci6n o 

Las condiciones que se requieren para seguir'este pro
ceso evolutivo se encuentran 8n el Cercano Oriente, concre -
tamente en Wadi el-Natcf~ localidad donde est~n presentes 
los elementos esenciale~ para el establecimiento de nuevas 
relaciones entre el hombre y 81 medio ambiente, como lo son 
la presencia de las principales especies de animales poten -
cialmente domesticables y de los cereales o La explotaci6n 
intensiva del primer elemento conduciría a la cría de gana
do y, la recolacción sistemática de los cerBales, a una pro
to-agricultura" 

Esta cultura fue originada por los hGbitante8 de Wadi 
el-NatDf (11)G Los natufienses vivían on el Monte Carmelo y 
en los abrigos rocosos da las laderas oriental y occidental 
de Judea .. 
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Eran, principalmente, cazadores y pescadores. Su indus
tria líticaconsistia en la industria de silex, con microli -
tos, lascas, laminillas y lunetas a En su e superior apare 
ce la punta de flecha y la domesticación a-

De gran importancia S8 considera 
piedras de molero Aún cUAndo el haber 
prueba que conocieron y practicaron la 
que a 10 menos, practicaron la cosecha 
neos a 

el halla 
Bncontr 
agricultura, 
de productos 

de hoces y 
ces no 
señala 
e8pontá -

No obstante ell0 1 los especialistas 
tufienses habrian comenzado a cultivar 
cuidado que S8 evidencia en la construcci6n 
ta, ella habría signifioado algo importante 
la comunidad. En última instancia, los 
rían la tesis de la existencia de nlos 
agrfoolas" en Palestina (12). 

an que'los na-
y que, por el 

Bsta herramien 
vida de 

stas acepta
experimentos 

Puede decirse que, los natufienses en su forma de 
representaron efectivamente una etapa de transición de 
importancia en el proceso evolutivo humano. 

vida 
vital 

c~ El Período Neolítico 

Acorde a Gordon Childe 9 el N~olítico h comenzado 
apenas terminada la Edad del hielo, aproximadamente alrededor 
del 6000 antes de nuestra era (13). 

Esta etapa marca una nueva actitud del hombre hacia el 
medio ambiente que lo rodea, y el t~rmino mismo, neolltico, 
indica una nueva técnica da fabricación: ~Rul~doo 

1. El Hombre: Evolución de la tBC~ 

El desarrollo tecno16gico es importante y se ,va a evi
denciar, principalmente, en los elementos de la cultura mate
rial. 

Las caracteristicas comunes m§s destacadas de las socie 
dades neolíticas son, además de los nuevos implementos neoli= 
ticos, el labrado de la maderas la fabricación de objetos de 

farer!a y la industria textil o 
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Se dice que,. en respuesta 8st"imu1.o del medio ambien-
te, cuando al finalizar el petiodo glaciar el hombre se encon 
tr6 con un nuevo elemento: la madera de los €irboles t el hom::' 
bfe creó al hacha depiedra.pulimentada. 

Este instrumento, considerado el signo distintivo de e.!!! 
te período, tiene la caracte~Istica de poseer un borde aguza
do mediante la t6cnicadel púlido y la cualidad de que se le 
atribuyan, entre otras cosas, el inicio de la carpintería, la 
creaci6n de arados, casas de madera y la rueda. 

"El descubrimiento de la alfaretIa trajo otros inventos 
como el horno y el torno del alfarero y asimismo impulsó el 
pensamiento humano. 

La utilizaci6n de los productos agropecuarios tales co
mo el algOdón, el lino y la lana, desarrolló no sólo la indu!;! 
tria textil, la creaci6n del telar y el torno de hilar, sirio 
que exigi6, adem~s; una especialización tanto en la agricul -
tura como en la ganaderIa. 

Childe sostiene que todas las industrias citadas, desde 
la agricultura hortense hasta los tejidos, llegaron a ser PE. 
sibla s610 graciªs 6 la acumulaci6n de experienéias y a la 
aplicaci6n de las deducciones extraidas de ellas, las que se 
apoyan Bnla'ciencia pr~ctica. El conocimiento logrado de es 
ta manera es, posteriormente, transmitido por medio del pre
cepto y del eJemplo, de padres a hijos, de generac16n en ge -
neraci6n (14). 

Ocurra pues la cont~ario que sucedi6 en el Paleolltico, 
donde el avance y evolución tecno16gica dur6 miles de años. 
Se evidencia en este período una grande y marcadá aceleraci6n. 
Entre los años 6000 y 3000 antes de nuestra era, el hombre . 
no s6lo aprendió lo señalado anteriormente sino que además 
aprendió a aprovechar .la fuerza del toro y la del viento, in
ventó el arado, el carro de ruedas, el bote avala, descu.
bri6 los procesos químiCOS necesarios para beneficio de los 
minerales de cobre y las pro~iedades fisicss·de losme~ales y 
empez6 a elaborar un calendario solar pr8cis9. 

Esta acalerati6n en lo que respecta a la tAcnica, ~uma
do a la nueva actitud hacia el medio ambiente y el brusco 
cambio de sus medios de subsistencia fue la via que aceleró 
el proceso de urbanizaci6n• 



La Revoluci6n Urbana misma, con todo lo que ello im
plica y significa, surge más o manos -dataci6nde Childe
a partir ael aAo 4000 antes de nuestra ara, esto es, en el 
l\leo11 tico. 

Sobre el particular no nos pronunciaremos por el mo
mento ya que es tnma de otro capitulo. 

2. El ,hombre y el MeE.!.e, 

Va hemos mencionado el cambio de actitud que experi
ment6 el hombre frente al medio natural. El hombre pasa si 
no a "dominar" a la naturaleza, s1 a ejercer un cierto con
trol cooperando con ella. 

En este estadio los hombres pasan de ~destructores" 

a convertirse en "productores" de sus alimentos. Esto es, 
la asi llamada Revolución Neo11tica dio al hombre el con -
trol sobre su propio abastecimiento de alimentos. 

Primero, el hombre comienza a seleccionar las espe -
cies de animales y vegetales, favoreciendo la producción de 
aquellas que les proporcionen una mejor alimentaci6n. Des
pués, comienza la fase preparatoria, la creación dé los ele 
mentos que favorecen la labrElnza, como por ejemplo} canales 
de irrigación, abono para los vegetales, pasturas y esta -
blos para los animales. 

Los dos pasos anteriormente señalados le permiten, 
por vez primera, crear sus propias fuantes de subsistencia o 

La agricultura y la ganaderla deviehen en base a su econo
mia la que, a partir de ese momento, a depender de una 
explotación mixta del campo. 

Obviamente hay que reconocer que la producci~n de 
alimentos no desalojó el sistema de caza, pesca ni recolec
ci6n, pero Su importancia en la econom1a fue declinando gr~ 
dualmente. 

La nueva econom1a productora de alimentos otorga al 
hombre una mayor seguridad en relaci6n a su anterior siste
ma de vida ya que le permite acumular el sobrante alimenti
cio que devendr~ en ayuda de la comunidad en los tiempos di 



flciles que puedgn originarse 8 causa de sequlas o fraca -
sos en las cosechas. 

El almacenamiento de grano ~ la conservaci6n del ga
nado sirve de apoyo al crecimiento de la pOblaci6n y tam
bi~n constituy6 la base para un comercib rudimentario, que 
a6n cuando rió perteneci6 en forma integral a ~u economía 
fue un vehfculo importa~te en ~l proceso de difusi6n de la 
cultural> 

3. El hombr~: Su relación social 

Tan fundamental fue el cambio de vida que experimen
t6 el· hombre 1 que; obviamente, trajo consigo un c.ambio de ac 
titud. 

Este cambio, seAala J.HAWKES, consisti6 en el reem
plazo de la excitación y la incertidumbre por la rutina y 
el duro trabajo, y que la equivalencia social de ~sto tra
jo una nueva estabilidad que reclam6 una mayor disciplina y 
un mejor gobierno (15)0 

Un nuevo vinculo uni6al hombre con la tierra. Vfncu 
lo que juntn con brindarle una mayor seguridad limit6 su Ir 
bertad e hizo nacer en él el sentido de la propiedad. La 
propiedad se convierte en una cUBsti6n d8 gran importancia 
sociBl e 

Del sistema de ¡'tenencia" de la tierra S8 presume 
que era colectivo, pertenecía a la aldea o a la comunidad y 
era trabajada en forma comunitaria o bien era asignada, 
anualmente, a diferentes familias para que se encargaran de 
su explotación. 

Su sistema de vida era de car~cter pacífico. Esta ca 
racterística se debería, en parte, a ~a abundancia de tie= 
rras y, si se tiene en cuenta la cantidad de población exis 
tente,. era sumamente fácil de obtener.. Por ello ~. no habría 
existido motivos para que estallaran conflictos. A ésto 
se le sumarian los datos proporcion~dos por los restos mate 
riales: En muchas aldeaG DO se advierte ninguna clase de de 
fensas como también se evidencia una ausencia total de ar = 
mas de guerra entre el mobiliario f6nebre de los enterra -
mientos. 
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Las autores coinciden en que e~isti6 una diferencia ~ 
ci6n de tareas entre el hombre y la mujer, admiti~ndose gene 
ralmente que a la mujer se debe la invenci6n y desarrollo de 
la agricultura, la cerámica y artes de hilar y tejer. 

Al respecto, llama atenci6n lo sostenido por .L. 
Munford sobre la existencia de dos tipos de vilizaciones a 
las que denomina ci01l1zaci6n femenina ~ civilización mascu 
lina (16): 

En su libro señala que, en los comienzos de la vida 
en comón, en la fase primera de la evoluci6n, puede hablarse 
de una civilización netamente femenina. Esta afirmaci6n es
tá basada en el "rol" q~e cumplía la mujer merced a la gran 
influencia mistérica del ciclo de la fertilidad -lo que se 
encuentra corroborado en los mitos religiosos- e inferen -
cias a su "trabajo en la comunidad ¡¡ • 

La mujer, señala, no s6lo 8S la que maneja la· azada , 
cuida las cosechas y selecciona y cruza las especies, sino 
también os la que factura los primeros recipientes tejidos y 
modelados, lo que habría dado la forma típica a la aldea, 
visualizada como un nido donde todo ló femenino'asume su ex
presión estructur ,como ser la casa, ~l horno, la bodega, 
la cisterna, el silo y el granero, que posteriormente darlan 
lugar a la udad amurallada y con foso. 

La principal tarea de los hombres consist1a en la 
cría del ganado a la que se sumaba lá actividad de crear y 
pulimentar hachas y azadas de piedra. 

El sistema do gobierno que poseían estaba fundado en 
la fuerza de la costumbre, el consejo y el consenso com6n. 
Esdecir 1 se basaba en el derecho consuetudinario. 

necién vienen a advertirse jefes o caudillos, en com1d. 
nidades determinarlas: Aqusllas que se encontraban muy avan -
zedas en su camino a la civilizaci6n. 

El hombre primitivo al adquirir conciencia del mundo 
circundante se encontr6 con una serie de fen6~8nos naturales, 
tales como los Vi8~~OB1 ].8S tormentas y otros, a los que ne~· 
cesit6 explicarse de a1g6n modo y lo atribuyó a la presencia 
de espíritus~ De este·modo fue conformando una Ilconcepci6n 
del universo"" 
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El hombre concibi6 el universo como la mórada de se
res invisibles que, acorde a las circunstancias, podian cau 
sarle mal o bien. 

En la ,'necesidad de conjurar los poaeres de estos se 
res invi bIes surgió el hechicero o brujo. Su labor se 
orientaba en un sentido netamente pragm§tico: La necesidad 
de atraer a los buenos espi~itus V de alejar a los malignos. 

Adem6s, movidos por la necesidad de procur8rs~ el 
diario sustento -que en una ~rimera época lograban merced 
a la caza- desarrolló todo un sistema mágiCO de encanta -
miento por la imagen, expresada a trav~s de'pinturas. Ello 
explicaría el surgimiento del arte rupestre~ a trav~s del 
cual creVeron encontrar el medio necesario de conjurar los 
poderes ocultos., Esta labor fue ejercida por el hechicero. 

Al adoptar la vida agricola hubo alQunas modificacio 
nes en la vida religiosa pero a6n cuando en el Neolitico -
el inter6s de los hombres habia ciertamente variado, en lo 
sustancial, continuó existiendo alg6n nexó entre ciertos 0E 
jetos cultuales paleOlíticos, en especial, los que dicen 
relaci6n con la diosa-madre como símbolo de la fertilidad. 

En todo este quehacer m~gico-religioso la figura del 
hechicero fue obteniendo cada vez maVor poder. 

A6n cuando pudiese sonar a redundancia, queremos in
sistir en lo que señaláramos anteriormente: La aceleración. 

Si reflexionamos sobre lo dicho en las p6ginas que 
nos han precedido, vemos que durante 01 estadio Paleolitico 
el hombre demoró un tiempo demasiado largó experimentando 
con cada uno de ~os artefactos fabricadOs, tratando de con
feccionarlos con exactitud el uno del otro a fín de ase -
gurarse su eficacia. En el N8oliticb, en cambio, tan s6lo 
en el corto espacio de tres mil años,' con la rapidez con 
que se sucedieron los descubrimientos, uno seguido del otro, 
sumado a las oportunidades que ofrecia la vida sedentaria, 
los nuevos progresos técnicos corno la arqUitectura, la meta 
lurgia, etc., que repercutian sobre las instituciones socii 
les V sobre las ideologías qua a su v~z impulsaban y permi= 
tían nuevos avances V descubrimientos, todo ello formó una 
cadena de acontecimientos que se sucedieron ininterrumpida-
mente V habiiitaron hombre allanando su camino hacia la 
civilizaci6n. 



síntoma V exponente de este brusco' cambio socio~cul 
tural, fue aldea, embrión de la ciudad. 

IL~2~LA CIUDAD ANTIGUA. 

Hemos llegado, por fin, a la parte central de nues
tro estudio, cual es "la ciudad en el Antiguo Oriente" • 

. En el horizonte cultural mesopotamio, la arqueolo -
gi8 ha exhumado restos que d~tan del 4Q milenio antes de 
nuestra era, de aldeas neoliticas de importancia en 
que evidentemente las gentes habian alcanzado un alto desa 
rrollocultur V tecnológico. 

Posteriormente, algunas de estas aldeas devinieron 
en ciudades poseedoras de una poblacitJn bastante diferen -
ciada desde el punto de vista de los trabajos que desempe
ñaban. 

De las diversas V numerosas ciudades del Cercano 
Oriente Antiguo, hemos querido seleccionar cinco para ofra 
cer un estudio descriptivo. 

tui ta: 
des que 
lítica, 

La elección de estas cinco ciudades no ha sido 
Kanes f Ugarit, Mari, Babilonia V Ur fueron ciuda
en a¡g6n momento gozaron de preeminencia va sea PB 
comercial o cultural. 

El orden de descripoión obedece á la ubioacitJn ~eo-
á 1 d t ·v 1 gr fica de e ,e nor e a sur: Kanes, en Anata ia, Uga-

rit en FeniCia, Mari, Babilonia V Ur, en Mesopotamie. 

Con la Sola excepción de Babilonia, la desoripoi6n 
de ellas corresponde estado en que se encontraban duran 
te el 2º milenio. 

Aunque habría sido altamente interesante describir
las gen~tioam8nte, ello no nos h8 sido posibÍe debido a 
los problemas que a continuación señalaremos. 

El primer problema.dice relaci6n al manejo de los 
datos. No cabe duda que las evidehoias arqueológicas son 
de apreciable valor. Sin embargo, la evaluación .de.los 

" 



restos encontrados "in situ" -en muchos casos- no ha sido 
efectuada en su totalidad y los autores consignan en sus pu 
blicaciones lo mucho que falta por investigar y publicar. -

Debemos sumar el hecha de que las excavaciones reali 
zadas en los di versos si tios . no siempre correspondrm a los 
mismos estratos cronolÓgicos. 

Enfrentamos, pues, el doble problema de la oscuridad 
de secuencia crono16gica por un lado, y la fragmentariedad. 
de la información, lo que no siempre nos permitir~n entre -
gar un cuadro descriptivo tan completo como hubiese sido 
nuestro deseo. 

v 
a) KANES 

v La antigua ciudad de Kanes, conocida con el nombre 
actual de Kültepe, se halla enclavada en las estepas de Ana 
tolia, en la zona de Capadocia, a orillas del rio Kizil Ir~ 
mark (antiguo Halys) y a una distaAcia aproximada de 19 
kms, al norte de la moderna Kayserie, en el corazón de lo 
que seria Imperio Hitita. 

Sobre los hititas se había logrado acumular ya una 
serie d~ datos provenientes de fuentes egipcias, aSlrlas y 
hebreas, entre otras, que arrojaban luz sobre la historia 
de fines del 2Q milenio. 

A·dicha documentación se le sumÓ la encontrada en es 
te siglo, merced a una serie de trabajos árquao16gicos rea~ 
lizados en diferentes lugares de Anatolia, y llevados a ca
bo por importantes instituciones y personalidades del ~mbi
to arqueológico" 

En 1879, el Museo Británico realizó trabajos en Kar
kemi~; diez aAos m~s tarde -en Sendjirli- lo hizo una ex 
pedici6n alemana. 

A principios de este Siglo, H. Winckler realiz6 exca 
vaciones exitosas a Boghaz Koy (la capital hitita Hattu -
sas) de donde exhum6 un gran nGmera de tablillas, escritas 
en diferentes lenguas (akkadio, babilonio, sumerio y egip -
c16) y en un nuevo tipo de escritura: la jerog11fica hiti 
ta .. 



All! trabajaron, adem~s, y 
vestigadores de la talla de Bitt81 1 

Schaeffer, e~tre otros o 

47,! 

civersas ocasiones, in 
van der Osten" Gelb y 

Kanes, la localidad que nos interesa, fue escenario 
de otro importantedescubri~iento: Las denominadas "tabli -
llas de Capadocia", a las que nos referiremos m~s adelante. 

Los trabajos en la localidad"comenzaron en 1925,cuan 
do una misión checa, dirigida por H. Hrozny, decidió reali= 
zar investigaciones en el lugar~ 

La ciudad de Kaneé se halla in~ersa en un periodo 
hist6rico-cultural importante, en 81 que'no s610"se mantuvo 
y perpetu6 el patrimonio precedente sino, adem~sf se crea -
ron nuevas formas que constituyeron la base de las realiza
ciones post8riores~ 

lí .. 8ITTEL aduce que o influyó no s610 en la téc -
nics de construcci6n y materiales empleados, sino también 
"en la concepción y ordenaci6n de las ciudades, en las gran 
des fortificaciones que protegen las comunidades y a la vo= 
luntad de representación que expresa mediante la crea
ción de ~dificios monumentales, profanos y grados ll (1). 

A pesar de que Anatolia fue, sin lugar a dudas, 8SC~ 
nario de grandes construcciones urbanas que muchas veces 
llegan a lo grandioso, desafortunadamente, aún no se han en 
contrado en ella una ciudad qua haya conservado integrameñ 
te su plano urban1stico, con sus barrios y edificios. -

Lo que hasta el momento S8 conoce de Ka~8~ ·es ~ue 
presenta un núcleo urbano, cercado por un muro, de aproxima 
damente 500 metros de diámetro o donde est~n contenidos los 

lacios y templos. Ellos conforman la acr6polis. 

El recinto extramuros, de no més de 4 kilómetros de 
di~metro, englobaba amplias zonas residenciales entre" las 
cuales S8 inc1uia el "barrio de 108 mercaderes" asirios, co
m6nmente denominado Karum y que constituía el centro' ca = 
mebcial su actividad, la que también comprendia otras 
ciudades. 

A juicio de K~ Bittel, las excavaciones realizadas 
8n esa zona han revelado la presencia de b_arri,qs que prese.!:!, 



tan una distribucH~n ordenada, con callejuelas lo suficient.§. 
mente amplias como para permitir el paso de un hato de ani -
maleG o callejuelas se ensanchan para formar verdade -
ras plazas. 

Las casas estaban formadas, por lo general, por dos 
habitaciones que componían el núcleo central, al que S8 agr~ 
gaban, seg6n necesidad, un n6mero variable de habitaciones. 

Se descombraron casas de pisos, probablemente usa 
das en condici6n de casa-bodega. I"iuchas de ellas poseían uñ 
patio, posiblemente como lugar de trabaj6 a "cielo abierto", 
donde se encontraban el hogar y el horno. 

El palacio era el lugar central. Ubicado en la acró
polis, no sólo estaba destinado a servir de residencia al 
rey y a su corte, sino tambi~n constituia un centro religio
so, económico y administrativo. 

Las funciones religiosas, econó~icas y administrati -
vas, asign al ekallum (palacio), están probadas -seg6n 
Bitte1- "por textos de la época, ~or la estructura arquitec 
t6nica y, de forma muy convincente, por los objetos que nos 
han llegado a pesar de las destrucciones, incendios y desas
tres ll (2). 

La importancia de esta ciudad reside en el hecho de 
que era el centro de operaciones comerciales de los asirios 
asentados en Asia Menor o Sitial que llegó a ocupar gracias 
a su excelente ubicaciÓn geográfica y que hizo de ella la 
sede central de los grandes establecimientos comerciales (ka
rum) y factorías rurales (wabartum) emplazadas en el sudeste 
y centro de ,clnato1ia ó _. .. .. 

Tal como 10 seña1~ramosf esta colonia comercial se ha 
llaba asentada fuera del recinto amurallado de la ciudad, 
conformando un barrio marginal o 

Por los archivos Eb1a se s positivamente que su 
origen es anterior a la ocupación hacha por 1a,fuerza en éP.E!. 
ca de Sarg6n -atestiguada por relato de ."Sar tamhari ll -

se supone que posteriormente habrl,sn llegado a un acuerdo 
con la poblaci6n o la autoridad aut6ctona. 



En él 88 situaban no 5610 las casas sino tambi~n los 
almacenes comercialss o Cada uno De estos comerciantes con
taba, además de su casa y almacén, de una pieza donde guar
daba su documentaci6n comercial. 

Fue en ese "ba:rrio marginalll donde se descubrieron 
las denominadas tI,tablillas ds C~B.adociall que se consti tuye
ron sn la principal fU8nte informativa que ilustra el perio 
do relativo al 2º milenio antes de nuestra era. -

Fueron halladas a escasos 175 mts d noreste de los 
muros de la acrópolis, Estaban escritas en signos deriva -
dos de aquellos usados en tiempos de la lIla. Dinastia de 
Uro 

Seg~n L. DEL APORTE no cabe duda que esta as una in -
fluencia mesopotámica importada por los mercaderes asirios 
quienes dominaban el comercio internacional entre Asia Me
nor y su lugar de origen -Asiria- con que mantsnfan un 
estrecho y dirscto contacto (3). 

p, tál punto mantenfan vigente sI ucord6n umbilical" 
con Asiria, que sus autoridadss locales -de la colonia co
m8rcial~ dependían directamemte dé las autoridades de 
Assur y, en casos muy justificados, intervenía el propio 
rey asirio en su calidad de jefe supremo. Ello hace pensar 
que este barrio comerciaL contaba con su propio gobierno au 
t6nomo en re1aci6n al de la ciudad misma en la que se ha = 
llaban insertos. 

La DEEAPORTE señala que no se tienen noticias sobre 
los ~elaciones existentes entre indígenas y colonos asi
rios, a excepción de algunos casos en los que est~n en jue
go los inter~ses de la poblacf6n aut6ctona V que -en esen 
cia~ demandan la intervenci6h de las autoridades locales
(4)" 
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b) UGARIT 
v 

La antigua ciudad f~nicia de Ugarit, hoy Ras Samrah, 
se halla ubicada a 11 kilómetros ~Bl norte de Latakia, y a 
unDS 16 ki16metros al sur de la desembocadura del OrDntes. 

Esta localidad se asocia con un descubrimiento espec 
tacular: una gran cantidad de tablillas cuneiformes qUB 
dan luz sobre una época bastante anterior hasta entonces co 
nocida: El siglo XIV, plena época de su apogeD que duró es 
casos dos siglDs. 

Las excavaciones CDmenzarDn bajD la direcci6n de C. 
Scihaeffer y gracias a un descubrimientD fDrtuitD: U~ labrie 
go desenterr6 cerca de Minet el-Beida, con su árado, ID que 
result6 ser lo l§pida de una tumba subterr~nea~ dentrD de 
la cual 'se encontr6 una serie de objetos. 

Llegado ésto a oidDs dal Servicio de Antigüedades, 
inmediatamente se tomaron medidas del caso. Un año más 
tarde, comenzaron el trabajo arqueQ16gico sistemático~ 

Las tablillas desenterradas, estaban escritas sn un 
lenguaje hasta entonces desconocido. Gracias.a la colabD -
raciÓn cDnjunta de especialistas, entre lDs que se destacan 
CDmD pioneros Ce SChaeffer, Ce VirDllo8ud y R. Dussaud, pu
dieron descifrarse los caracteres cuneiformes en un tiempo 
relativamente cortD o 

Result6 ser una lengua semita nororiental que exis -
ti6 en el norte de Siria durante el 2Q milenio antes de 
nuestra era" 

Los trabajDs de Schaeffer en el lugar continuaron 
hasta el comienzD de la 2a .. Guerra Mun~ial. Después de 
ella, se prosiguieron +as excavaciones. 

Seg6n autDres cuyas obras datan de 1967, se han rea
lizadD -hasta esé momento- veintiocho campañas arqueo16 -
gicas en el lugar, sin agotar el material de la época" 

La antigua ciudad fenicia ha suministrado testimD -
niDs de variadas lenguas: antiguo cananeo~ sumeriD, acca -
diD, hur.rita, hitita, egipciD, chipriota y, lógicamente, el 
ugariticD. 
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Al parecer, su excelente ubicación geogr6fica, que 
la colocaba en la encrucijada d~l mundo entero convirtiéndo 
la 8n Uli;' gran caldero cultural, hicieron de ella una ciu= 
dad pOliglota" 

Sus relaciones comerci.ales; ccm Micenas y Creta son 
innegab18s G Se evidencia su influencia cultural ~ través 
no sólo rJ.e la cerámica \j las obras de aJ.bgñilería, en ElGpO

cial en tumbas sUbterr§neRs, sino tambi6n en la literatu
ra .. 

De sus relaciones con el mundo mesopotGmico, egipcio 
e h:i. tl ta, dan testimonio tambHm sus costumbres, reJ.:lgión, 
arte y la nutrida correspondencia diplomática establecida 
entre ellos. 

Entre los vestigios arqueológicos del 2º mileniá que 
han sido excavados, Schaeffer encontró'un palacio real, tem 
pIos (de 8aa1 y Dagán), una fortaleza, un barrio marltimo: 
una nocr6polis, ~na escuela de escribas y archivos poli ti -
cos y econ6micos~ como asimismo gran cantidad de escritos 
religiosos y épicos o 

El .E2];.~c~:.,:!, 'de una superf:i.cie aproximada de 9,,143,8 
m2 (10 0 000 yardHs)i es un complejo arquitectóAico de gran 
esplBndor o Construido int8gramente en piedra, adem~s da la 
rssloenc1a raBI conatitu1a el corazón ad~inistrativo de la 
ciudad y cDntenía los archivos del reino, agrupadós -por te 
ma8·- en 108 var-ios cl8partamentos gubernam8r.talss, cada uno 
da los cuales tenia adscrito a su servicio escribas y apren 
dices de 8Gcribas o -

En el ala occidental S8 ag~upaban los documentos 
relativos a los asuntos fiscales concernientes a las diver
sas regiones provinciales a 

En la parte oriental, S8 vantilcban lós asuntos de 
la ciudad! sin importar su indole. Asimismo, allí se veían 
los asuntos particulares y concernientes al palacio. 

En el lado nort8 S8 lleVAban a efecto' los asuntos le 
galés: escrituras de traspaso de propiedades, regalos rea = 
l8s, etc .. 



Por 6ltimo, el ala sur, dedicada exclusivamente a la 
correspondencia oficial relativa a los asuntos de estado en 
relaci6n con las nacione8 extranjeras, 

A estos cuatro archivos de palacio se suman los archi 
vos comerciales, encontrados 8n un edi cio ubicado al sur 
del complejo palaciego, que Schaeffer denominÓ ¡'pequeRo pala 
cio"" 

gran cantidad de textos hallados en la localidad, 
permiten dar un cuadro relativamente claro del modó como se 
desarrollaba la vida diaria, en todos sus aspeotos, en Uga
rit. 

Merced a algunos textos administr~tivos S8 sabe con 
certeza las funciones que cumplia el rey, el sacerdote y el 
ejército. 

La monarquía era hereditária. El rey era el líder 
guerrero en tiempo de conflicto, el juez y el dispensador de 
fertilidad .. 

El sacerdocio, acorde al mismo tipo de documentos, se 
constituyó también en hereditario, transmiti~ndose a trav~s 
de catorce familiaso 

La funci6n militar, a cargo de un ejército profesiD
nal excelentemente bien constituido, oomand?do merced a una 
"jerarquía" militar y dividido 8n seociones, se hallaba debi 
damente apertrechado con aparejos de guerra. 

Los civiles de la ciudad se organizaban por localida
des, gremios o profaBiones e Lo que hace presumir la existen 
cia de distritos artesanales V comerciales claramente dife= 
ranoiados merced al tipo de labor que los individuos desarro 
lIaban o 

También había barrios especiales para los extranjeros. 
En especial, se tiene documentaci6n sobre Gn grupo muy "sui 
genarls" conocido por el nombre de habiru. 

• .. c"""""' .... 

De ellos 88 tenia ya conocimient6 a través de la docu 
mentaci6n procedentes de otras cult~ras, tales como la hiti= 
ta 1 la egipcia -a través de los archivos de Tell-el-Amarna-, 
V las tablil encontradas en Mari. 



Los habitu (o iru u otras gra11as)r constitu!an 
un grupo parásOCIal no f~cilm8nte controlable por el sistema 
urbano o tribal~ Son fuente de donflicto V hay qua conta~ con 
su peligrosidad. Eventualmente podían convertirse en ¡Imercen§. 
rios!! (5)" 

La antigua ciudad 
de Tel Hariri, se hal 
ca de~echa del Eufrates, 
Kemal 1l 

de Mari, que 6stenta el nombre actu 
emplazada a 2,5 kilÓmetros de la ban
y a 11 ki16metros al noreste de Abu 

Su ubicaciÓn geográfica, justo en arteria fluvial y 
adyacente al desierto, jug6 un rol decisivo en su historia, 
convirti~ndola en un punto de contacto oon otras culturas. 

La ciudad era conocida por diversos textos cuneiformes 
(5)~ La escasa información consignada en ellos se vió acrecen 
tada merced a las numerosas campañas arqueológicas realizadas
entre los añ08 1933 a 1956 -bajo la dire6ción de Andrfi 
rrot- que permitieron, entre otras cosas, localizar el empla
zamiento exacto de l~ ciudad (7). 

Evidencias arqueo16gicas indican que la ciudad fue fun
dada a fines del 4Q milenio antes de nuestra era, y en su his 
toria conociÓ dos grandes momentos de esplendor y de bullente
actividad c 

El primero de estos periodos, denominaBa indi~tintamen
te "prr.:Jsarg6nida" o fldin{¡stico temprano 11 o, mejor, Hebla! -
tan (8), acontece en la primera mitad del 3º milenio o 

El ziggurrat y varios s~n~uari6s en~ontraaos,. pertene
cientes a las divinidades Dagan, Sama~, Ninhurzag, I~tart I~ta 
rat y Ninni-Zaza~ pertenecen a este periodo. I~ual cosa suce = 
de con un palacio encontrado en 1964 y el cual,. hasta el año 
1971, aGn se encontraban estudiando y excavando. 

El 2º perindo, a comienzos del milenio, comienza con 
la restauraci6n de ciudad 1 en la 'poca de los reyes Iahdu-
lim y Zimri-Lim~ 4 
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La ciudad llega a SU cénit con Zimri Lim quien, sin 
embargo, es vencido por el poderoso Hammurabi, qUB con su 
áfan ee ~ohquista y empleando la ¡¡táctica de las hojas de 
alcachofa" va apl~stando una a una las ciudades vecinas •••• 

De este segundo período son el Palacio de Zimri y 
los archivos reales~ 

Entre ambos períodos de Mari como reino independien
te hubo otros en los que la ciudad deviene en tributaria 
del Imperio Akk~dico y la lIlao dinastía de Uro 

De los templos señalados como pertenecientes a la 
primera época de esplend~r, puede decirse que presentan el 
aspecto De una casa habitación, construí da con ladrillos 
ciudos y, exteriormente no presentan difereAcias con las 
casas pertenecientes a ciudadanos acomodados, aunque en la 
construcci6n de los mismos han puesto 8S al cuidado en 
la celIa y el patio. 

A. PARROT señala, coA bast propiedad, que "si el 
templo es la casa del dios, el pala~io era la del rey~ Las 
residencias realespresarg6niéas son, hasta ahora, mal cono 
cidás~ Las de Mari, hasta hoy, ha~ esqoivado nuestro conocl 
miento" (9)& 

Efectivamente, los datos que se poseen ara esta 
época- son muy reducidos. Afortunadámente no ocurre igual 
con las construcciones del 2º mileni9, qGe ilustran la ar
quitectura de los palacios de Dsta ~poca, asequible a noso
tros gracias al palacio de Zimri Lim. 

El palacio es una residencia monumental de más de 3 
hectáreas y msdia o 

Un mura de circunvalaci6n, construido de ladrillo 
crudo, de espesor variable, encerraba lasdivarsas dependen 
cias cuya ordenación, típicamente sumeria, se establecía en 
cuarteles con un patio interior abierto, al que accedían 
las diversas habitaciones. 

Considerado el coraz6n del reino, era una verdadera 
fortaleza capaz de resistir cualquier asedio. A ~l s6lo po 
día ingresarse a trawas de la finica puerta de acceso ubica~ 
da en el ladornorte. 
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Estructuralmente est~ dividido en diferentes secta -
res 1 entre los que cabe destacar: 

a) Un c~J: .. ~df\11nistrat.i\fE., donde trabajabah los 
funcianarios 3 

b) Una zona sacra en donde se hallaba situada la 
lIs real o Lo que no debe extrañar ya que el so 

berano es el representante de la divinidad. 

c) Los apos8nt~~.prl va~os 1 ubicados en el lado noroc 
cidental. Constítuldo por 23 salas agrupadas al": 
rededor de un patio. Es un conjunto completo for 
mado por los aposentos del rey y la reina, 
de baño, etc. 

d) Una escuela. Cerca del conjunto anterior hay dos 
salasenlas que se han reconocido aulas escola -
res, posiblemente tinadas al aprendizaje de es 
cribas. 

e) Una zona ofici ,emplazada en torno a 
des patios" -

El más amplio de los patios de todo el 
(mide 48 mts o x mts.), antecede a 
audiencia~ El otro patio, da acceso a 
del trono" 

gran-

Palacio 
s a de 

sala 

f) Una zona de servicios, donde ~e encontrarianlas 
cocinas, alm8C8ñe-S-Y-talleres. 

g) Un cuartal das tinado a hospedar a los dignatarios 
visitantes c 

h) Una zona destinada a cuarteles de los guardia~. 

i) Un cuart destinado a contener "los archivos rea 
les il • ConstitU1a una verdadera biblioteca. Con:: 
tenia miles de tablillas escritas en.lengua babi
lonia, guardadas -separadamente- según su cante -
nido o 

Es as! como, perfectamente seleccionados por "mate
r:1a", han llegado hasta nosotros los archivos politico-di -
Elo~~ico~, que incluyen cor~espondeñCia entre el rey de 



Mari V dignatarios extranjeros, V sus propios agentes ubica
dos tanto en el interior del palacio como en regiones circuD 
dantes. 

Los documentos eConómico-administrativos Son los más 
n~met~~o!~Tr~tan del Mantenimiento del palacio, comer -
cio ó~loi~l, ih0entarige v~rios que abarcan de listas de 
bignes ~ rl6minas de pétsdhas que S8 d88empGñan eh empleos 
reales. 

Documentos legales, en su mayoría contratos concernien 
tes a transacciones V préstamos de plata o grano. 

Documentos literarios V religiosos en que se . in -
cluven un larguísimo ritual de Istar en Babilonia. 

Importante es la larga e inusual correspondencia feme
nina, que revela el importante rol que la mujer desempeñaba 
en las actividades del reino. 

Por último, cabría señalar que algunas de las salas se 
hall decoradas con pinturas murales, confeccionadas, al 
parecer, con técnica de temple al huevo o bien con colores 
aglutinados con goma. 

Estas pinturas constituyen un hito importante no sólo 
dentro de la historia del arte V de la religión del Antiguo 
Oriente, sino además son valiosos en cuanto documento arqueo
lógico (10)40 

Antes de cOntlnuaD con las ~ltimas dos ciudades 
das queremos llamar la atención sobre un hecho que nos 
ce vale la pena destacar: la función que corresponde 
palacios de Mari V Ugarit. 

escogi 
pare -
a los 

Como era de esperar, V acorde a nuestros plantaamien -
tos, basados en la documentación existente, en el Palacio de 
Mari vemos concentradas las principales funciones humanas: po 
lfticas, religiosas, administrativas V economicas. Al pare -
cer, el palacio era el lugar en el cual se centralizaban to
das esas funciones. 

Sin embargo, V acorde también a la docúmentación exis
tente F ello no ocurría en Ugarit~ El palacio, un esplendoro
so complejo arquitectónico, constitula en si nel coraz6n ad-



57. 

ministrativo" :de la ciudad. Como si su funci6n fuera la de 
servir de oficina de administraci6n donde se sintétizaban 
!as actividades realizadas a nivel administrativo, comer
cial y estatal. 

d) §ABILONI~ 

La grande y famosa ciudad de Babilonia ~conocida con 
los nombres de Ka-Dingir-Ra (sumerio), Bab-ili a Bab-lla
ni (akk§dico) y Kar Dunias (cassita)), eBt~ ubicada en la 
orilla oriental del rio Eufrates, a escasos 34 ki16metros 
al sur de la moderna 8agdad, cerca de Hillah • 

• 
SegGn diferentes textos, derivan el nombre de la ciu 

dad de la palabra akk~dica bab-ili o bab-ilani -adapta
ci6n amorreo de una forma anterior "balia" (=plantlo d~ 6r
boles)- que significa "puerta dedios " • En la Biblia, su 
nombre se explica folk16ricamente, como una derivaci6n de 
la raiz hebrea bll, que significa confundir (Cfr Gen. 11:9) 

Las primeras referencias que se tienen de Babilonia 
en los textos cuneiformes datan del tiempo de la IIa. dinas 
tia de Ur (2113-2006. antes de nuestra era) cuanao servía -
de capital provincial y asiento de un gp~ernador. 

Desde el siglo XII de nuestra era, la ciudad ha si
do' visitada constantemente por viajeros que dejaron impre -
sos en sus diarios de viaje! su impresi6n del lugar y des -
cripoiones del mismo~ Posteriormente fue el escenario de 
actividades de exploradores e investigadores de diferentes 
nacion idades. Las labores desarrolladas en la ciudad die 
ron origen a la publicaci6n de una serie de trabajos. 

Puede decirse, sin embargo, que los trabajos más im
portantes en el lugar, fueron ejecutados por el arquitecto 
Robert Koldewey, miembro de la Deutsche Orient-Gesellschaft, 
llevados a cabo desde 1899 a 1917. 

Su trabajo permiti6 establecer la data para todos 
los niveles excavados que cubren un perlodo de aproximada -
mente mil quinientos años, desde la 1a. dinastía babi16nica, 
en 1895, hasta el periodo parto (539-331). 



La ciudad de Babilonia, que nació como asentamiento 
amorreo, se desarrolla rápidamente gracias a la actividad 
comerci de la época o 

tuada dentro de los limites territoriales de 
sumerios y bajo la influencia de las relaciones económicas 
establecidas con ellos, adoptaron sus costumbres, ideas re 
1i osas e tnstituciones; convirtiéndose en una ciudad de 
civili ón sumeria. 

Desempeñando desde sus origenes un papel secundario, 
adquiere importancia creciente recién a la carda del Impe.~ 
rio de Ur, logrando rápidamente supremacia económica e in
dependencia, llegando a gozar de dos eras de gran esplen
dor. 

La primera comienza con el acceso al tronó de Hammu 
rabi, sexto rey de la 1a~ dinast!a y, el segundo, más de -
doce siglos despuAs, con Nabucodonosor, siglos XVIII y VI, 
respectivamente. 

Bajo le h.ábil conducción de. Hammurabi, Babilonia d.§. 
vino en el centro de un nuevo imperio mesopotamico y cen -
tro del comercio del Asia Anterior p 

Viscisitudes históricas posteriores hicieron 
ella una tributaria de Asir~a , que aspiraba a gobernar so 
bre " 

La segunda era, que marce el retorno de Babilon a 
h emon1a, es deslumbradora. 

La ciudad contempla el desarrollo de un vastó pro -
grama de construcciones p6blicas y defortiflcación,suma~ 
do a la restauración de los viejos santuarios y el engran
decimiento de los palacios" 

La mayor parte de las evidencias arqueo16gicas mues 
tran la ciudad, dentro de los muros interiores, de épo= 
ca de Nabucodonosori> As! tambiAn, si nos remitimos a tex
tos de la llamada "antigl1edad clásica ii nos encontramos 
con que la descripción que hace Heródoto de ciudad co-
rresponden también a la época de este monarca. 



A decir verdad, todas las evidencias y restos anti -
guas encontrados en la zona han resultado ser restos de for 
talezas o palacios neobabilónicos. Esto se debe a que la 
ciudad fue, anteriormente, destruida deliberadamente por Se 
nnaquerib (11) .. 

Babilonia en tiempos de Nabucodonosor constituía una 
verdadera fortaleza o Poseía dos muros: Uno exterior doble, 
coronadó con torres de guardias y una ampllsima calzada en 
lo alto, capaz de "dejar pasar cómodamente una cudriga, y 
aún dos podían cruzarse sin chocar" (12). 

El muro interior constituía t8mbi~n una doble forti
ficación. Rodeando el muro había un foso construido con la 
drillos y betún, lleno con aguas del Eufrates. 

La ciudad poseía ocho puertas de acceso, cada una de 
ellas dedicadas a las principales divinidades babilónicas y 
emplazadas según el siguiente orden: 

Sin" 
nidad 
V, 

En el costado_'norte, las puertas"de Istar V la 
En el sur,. las puertas de Enlil, Sama'$ y Uras 
akkádica). Al oeste se localizaba la puerta de 
Este, las puertas de Marduk V Ninurta. 

de 
(divi 
Adad~ 

á v De todas ellas la m s famosa es la puerta de Istar , 
a través de la cual la amplia via procesional -de aproxima
damente 1 ki16metro de largo- conduce al'Templo de Marduk 
(E-sagila) V al ziggurrat (E-temen-an-ki), lIedi ficios· que 
aunque separados, simbolizan conjuntamente a Babilonia, ho
gar de las dioses y centra del culto, alrededor de cuyos 
edificios creci6 V se extendió la gran capital del mismo 
nombre!! (13). 

Alrededor del santuario se agr~paban las edificios 
oficiales destinados a los sacerdotes, funcionarios y serví 
dores D Constituían un barrio "reservado" en el· que no es ::. 
taban ausentes las jardines, establos, talleres, bodegas, 
almacenes, etc. 

El E-temen-an-ki, con sus probables etepisos y 
sus ángulos orIentados-hacia los cuatro puntas cardinales , 
se elevaba hasta una altura de aproximadamente 100 metros. 
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Constituía, a "los ojos de los pueblos antiguos, el centro 
exacto del espacio, desde el cualln suprema fuerza vital 
irradiaba sobre la tierra entera, iguando con ello 
presencia de su creador, Marduk" (14). 

Alrededor de su base, de 100 metros de lado, se e~ 
contraban las dependencias destinadas -a juicio de Champ!!!! .. ·' 
dor- a los sacerdotes V peregrinos, 

El Palacio re~, lugar donde se llevaba a cabo gran 
parte de las actividades oficiales, era una amplia V compl~ 
ja estructura. 

Se accedía a él a través de la lIeuerta de B!lltis", 
considerada la entrada principal, A trav~s de ella se in
gresaba al primero de los cinco grandes patios descubiertos 
que conducen al salón del trono. Alrededor de ellos, se ha 
llan agrupados diversos edificios destinados a ser0icios Ir 
varios, tales Dama los destinados'a la guarnicion, las ofl 
cinas dom~sticas V administrativas, las habitaciones parti
culares, del rey, el harem, etc. 

e) UR 

Ur se hallaba ubicada al sur de Babilonia, V a unas 
diez millas de banca occidental del actual curso del Eu-
frates. 

Considerada entre las ciudades más antiguas de Meso-, 
potamia, tiene un largo devenir prehist6rico y una historia 
que se extiende hasta, aproximadamente, el siglo V de nues
tra era. 

Los trabajos en la localidad comonzaron en 1853 -des 
pues de una visita de inspección que realizaraR. Loftus -
tres años antes- y estuvieron a cargo de J. E. Tavior, en 
ese entonces cónsul británico acreditado en Basorah. 

Sin embargo, no es sino hasta 1856 que Rawlinson 
-gracias al hall o de unas inscripciones habidas en sus 
ruinas- logró identificar Tell-el-Muqqayyar con la antl 
gua Ur .. 
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Las ruinas de Ur presentan un cuadro mucho m~B detalla 
do y exacto de lo que debió ser una ciudad mesopot~mica. -

Los orígenes de la misma fueron modestos. Cómenzó como 
un centro administrativo de un distrito de'regadío, con una 
economía eminentemente agrícola, más tarde, con el adv8nimien 
to de la industria y el comercio convirtióse en un próspero ~ 

poblado centro urbano que llegó a albergar una suma cercana 
a las 360 0 000 almas (15)D 

Las evidencias arqueológicas han detectado tres zonas 
claramente diferenciadas: el temenos o zona sagrada, la anti
gua ciudad amurallada y la villa exterior. 

En los días de la lIla dinastía de Ur, aproximadamente 
el 2100 ante&, de nuestra era, el temenos presentaba una forma 
rectangular (de 80 x 65 mts.) y sus ~ngulos S8 hallaban 
orientados hacia los cuatro puntos cardinales. En su inte -
rior se encontraba el ziggurrat y los santuarios de Nannar:el 
santuario inferior y el ~santuario dedicado a la pareja divi
na (Nannar y su consorte Ningal). 

En la época del rey Ur Nammu, el recinto fue ampliado 
grandemente llegando a medir un total aproximado de 240 x 170 
metros. 

El temenos se levant6 sobre una terraza artificial por 
encima del nivel general de la ciudad y se rodeó da un grueso 
muro de defensac 

Este conjunto amurallado, c6ncebido como una propiedad 
partisular de Nannar y su consorte, constituía el coraz6n de 
la ciudad e 

Ubicado en el distrito norceste t al igual que el ante
rior c6ntaba en su interior con el ziggurrat (El monte del 
cielo)1 una imponente construcción escalonada de más de 20 
mts Q de altura, coronado por el sancta sanctorum: la residen
cia de Nannar. 

Frente a él, a un nivel inferior, se extendía un gran 
patio rodeado de oficinas y almacenes donde se llevaba elto
tal de los diezmos y rentas -que se pagaban en especies-, 
all1 se almacenaban los productos y se llevaban las cuentas. 
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El resto del temenos ~staba ocupado por diferentes tem 
plos dedicados ora a la pareja divina -como el .~nun~a~, -
concebido como una fortaleza constituida por el santuario y' 
los alojamientos para los sacerootes- ora al dios Nannar so
la -como el santuario inferior, consistente en su mayor par
te en las cocinas donde se preparaban las comidas del dios- o, 
a Ningal sola q 

El cónjunto total del temenos recib!a el nombre de E-
9is-s~r-ga~, y la terraza interior sobre la que se alzaba ma
gestuoso el ziggurrat que dominaba la ciudad era llamado E-te-
~~n~ni-guro ----

Además de los edificios sacros construidos en el teme~ 
nos, se'encontraban en la ciudad una serie de otros templos, 
los que, por estar consagrados a otras deidades menores, se 
hallaban ubicados fuera del temenos del dios de la ciudad. 

Estos templos, ubicados algunos en el interior de la 
ciudad amurallada, como también en la villa exterior, forma -
ban práctioamente la corte de Nannar. 

Los grandes dioses como Anu, Enlil o Enki, poseían tam 
bién sus propias -Ucasas" fuera de los muros del temenos. 
Eran edificios grandes, edificados por reyes y sostenidos con 
las rentas del Estado o 

El plano de la antigua ciudad amurallada presenta el 
aspecto de un óvalo irregular, rodeado de un gran muro de la
drillos de unos 7 metros de altura. La longitud máxima es de 
1200 metros x 800 metros de anchOa 

El rlo Eufrates discurría a lo largo de su muro occi -
dental a En el lado oriental de la ciudad había un ancho ca -
nal navegable que partía desde un puerto que servia tanto al 
canal como aL río. 

Probablemente tambi~n habría existido -en tiempos de 
la E~Ia dinastía- un canal menor que cruzaba la ciudad, des
de el puerto y., doblando hacia el oeste, se un1s nuavamente 
al Eufrates a 

El reY9 en su calidad de representante humano del dios, 
tenia su palacio construido sobre una plataforma ubicada fue-
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ra del recinto sa~rado propiamente tal, pero adosada junto al 
lado sudeste del mismo. 

De esa construcci6n no· se conocen mayores detalles.Leo 
nard Woolley asevera que" a fines de la IIIa dinastía, ése lü 
gar al igúal que el de,stinado a las capillas sepulcrales di 
los reyes_ habr!asido uSur~ada por casas particulares (16). 

Lbs distritos residenciale~ muestran un plano béstante 
intrincado" 

Las calles eran e~trechas, y Sinuosas, no estaban pavi
mentadas. ,Muchas ve·ces constituían callejones silj ,salida que 
conducfan a casas sesi escondidas. 

Las casas, aunque no uniformés en tamaño, al parecer 
respondían a un plano estandari¡ada. 

Se encontraron casas de uno, dos y hastá tres pislJs~' 
No obstante, su planta b€!sica correspond1a a la de habitació
nes'dispuestas,en torMo~a uh patio central. 

La puerta de entrada introduce a un pequeño'vestlbulo 
que'daal patio. En el caso de' casas de dos pisos f a la en
trada s,e encontr.aba el tramo .de las escaleras que conduclan 
a la part& alta. La escalera conducia a una galerla de made 
ra sostenida por cuatro postes en cada f¡ngulo ."-

Esta galería corrla a lo largo del patio y daba acce
so a las habitaciones cuya disposici6n era igual ala de la 
planta baja. 

, ; .', 
Detr€!s de lás casas, hab~a un patio largo y estrecho, 

techado hasta lá mitad de su longitúd. Bajo el pavimento' de 
la mitad descubi~rta se hallaba la cp~pta fámiliar, constrLii 
da en ladtillos pbdía contener hasta una docena de cad~veres.· 
~a ~~rt~ ~~chad~ ~ra.unacapl1Ia dsdiceda al culto del dios 
lis ~a,fathliia. <,'" ',,' 'i ;.:1, ',", ¡! 

~ I "~:" '. . - I ' : '; ,'\ ~·i ,{ " ~ 

En Ur se ~videnbia tambi~n la e~i8tehci~ d~ barrios 
bajos. Ubicadqs en la ~art~ noroeste ~e1 te~enos, estaba 
constituido ¡:Jo~, bonstrutiCt,ónes de un. solo piso f de faétura 
bastante inferibt al t~t:rftif "$9 supáns DestinadO a los eacla--

'vbs ad~critos al ser~f~lb del templo. 



En la par~8 exterior de la villa, las excavaciones 
h~n exhumado casas semejantes -en calidad~ a las de la 
ciudad amurallada, que estaban dedicadas a servir de alo
jamientos a artesanos. Es altamente probable -segGn los 
vestigios arqueológicos- que hombres que practicaban id~n 
tico oficio vivieren juntos. 

f) EVALUACION 

Las ciudades aquí descritas poseen ciertos rasgos 
comunes que conviene señalar: 

a) Están asentadas en una zona geográfica que les 
permite llevar una buena vida merced al trabajo ganadero
agr1cola de algunos de sus habitantes que producen 10 su
ficiente no sólo para Butoabastecerse sino además para 
mantener grupos que se dedican a otras faenas, sean arte
sanales, religiosas u otras. 

Además esta excelen ubicación les permitió con -
vertirs8 en centros de atracci6n de la vida y actividad 
comercial: Mari y Babilonia nacieron de la actividad co
mercial; Kan6~ fue núcleo central de las relaciones en 
tre Asia Menor y la Mesopotamia; Ugarit era centro catall 
zado± del comercio entre Oriente y Occidente, ciudad -
de Ur misma, expandió el sistema comercial a las otras ,. 
ciudades. 

b) Han sido construídas acorde a un criterio neta
mente funcional o Esto se aprecia al observar su plano ur 
ban1stic~ distribuido en zonas bien diferenciadas acorde
a la función asignada a cada una de ellas~ 

c) Hay elementos del paisaje adquirido que, sobre 
todo en Mesopo~amiaf son de importancia vital a Tal es la 
construcción de canales o 

La construcción y mantención de canales fue un im
perativo imp~esto por las condiciones de vida agríCOla en 
el valle mesopotámico que implicó la colaboraci~n y cen -
tralizaci6n dentro de cada unidad de riego~ Ello dio na-
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cimiento a una clase directiva -libre del trabajo manua1- que 
más tarde asumi6 una forma jerarqui%ada. 

El canal, además de haber cumplido 
dar de los esfuerzos cooperativos del hombre 
p1ió funciones urbanas que se dejaron sentir 
los caracteres de la ciudad mesopotámica c 

rol de cata1iza!. 
de esa época,cum 
fuertemente eñ 

Entre ellas, cabe destaaarse, entre otras: 

a) el que el canal sirviera para la subsistencia diaria, ya 
que de 61 obtenían no s610 el agua necesaria para irrigar 
las tierras sino, además, se procuraban la pesca como acti 
vidad necesaria que permitía variar su alimentación. -

b) el can era una excelente vía decomunicaci6n y transpor
te para los productos comerc~a1es. 

c) el canal servía como línea limítrofe entre ciudades-esta -
dos" 

mitm10gía sumeria hace menci6n al nacimiento de las 
ciudades y nos transmite la creencia de que son "propiedad di 
vina l1 o 

Cada una de 8stas ciudades-estados son el "reino l1 de 
una determinada deidad, quien -para gobernar1a- nombr6 o es 
cogi6 a un representante humanDo 

Desde este punto de vista, la existencia del dios de 
la ciudad y el canal de la misma se constituy~n en importan ~ 
tes elementos de identificaci6n a A t punto, que inclusive, 
en la literatura de la época, se han encontrado adivinanzas 
en las que 8e trata de conocer el npmbre de las ciudades mer
ced a su canal o a su divinidad. 

He aquí tres ejemplos de 10 que hemos señalado en el 
párrafo precedente (17): 

a) Su canales Ninagin (ninasirava) 
su diosa es Nanse ( poderosa señora) 
su pez 8S "el comedor de hombres" 
su serpiente 8S~ó.& 
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1, l 
b) Su canal es Ipisig 

su pez es .,01lQ,0,.oo 

su serpiente es~""oo 
su deidad es la diosa l\Jim-Ur ... 

c) La diosa es Pisan Sanga Unug 
La gran En de Inanna 

Su canal es En-zalag-ga~ 
su pez es ott"".CJoaoo 

su serpiente es n de vino ll o C():tCtODG 

De la primera de las adivinanzas aqul seA aladas se des 
conoce el nombre de la ciudad. De las dos restantes, y acor~ 
de a la fuente consultada, se sabe que corresponden a las 
ciudades de Urnma y Ur, respectivamente (18)" 
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!II 

e o N e L u S ION ... . _ .... -

Afrontar el estudio. de la ciudad es f en si f un probl~ 
ma bastante arduo, sobre todo trat~ndo~e de las primeras ciu 
dades, ya que la documentaoi6n accesible es arm demasiado -
exigua. 

1 

Va hemos visto que no existe una llf6rmula mágica!! que 
defina a la ciudad, Los ts6ricos modernos aGn no han aunado 
criterios para hacerlo$ La fluidez del l~xico no hace sirn~_ 
reflejar la imposibilidad de elaborar una que recabe consen
sao 

Nosotros creemos que el §ngulo acertado de ataque del 
problema es entender la ciudad como un "producto humano!! he
?ha posible,.,:BíJio oraclas a ún lar o roce-so' evolutivo" Este 
comenzo cuando el hombre -merced a la posesi n de un cerebro 
complejo y a una dotaci6n morfo16gica que le permite un uso 
inédito de las man08- fue az de adecuarse al medio mate
rial creando las condiciones que le permitieran subsistir en 
un h§bitat que 118g6 a ser humano. 

El primer paso de este proceso -el Perfodo Paleo11ti 
co- fue extremadamente largo. Puede definirse como el pe
riodo de "ensayos y experimentaci6n". 

El hombre, en su condici6n de cazador-recolecto~, era 
uno mas en lista de depredadores de la náturaleza, cogien 
do cuanto necesltaba~ Al- agostarse zona, simplemente emI 
grabana otros lados o -

La trashumancia era su forma de vida cáracterística y 
el parentesco sanguíneo por filiaci6n uterina, el vinculo 
que unía a su grupo. 

Desarrol16 una técnica de fabricaci6n de utensilios 
muy rudimentaria; y con el af~n de urar la fabricaci6n 



68. 

del instrumento, copiaba fielmente el gtensilio que resulta 
ba útil .. 

Este modo de actuar hizo que el período Paleol!tico 
fuera el més larga y de m~s lenta evoluciÓn. 

Sin embargo, acopia de un bagage técnico bastante 
peculiar, le permitiÓ intentar afincarse en un lugar deter -
minada, apto para la subsistencia: El hambre se hizo sedenta 
rio, 

En este largo procesa formativo que va de la trashu -
mancia a la aldea, el asentamiento se vio activada par un 
gran número de innovaciones que desencaden6 el proceso cono
cido coma la RevoluciÓn Neolítica: el hambre pasa de parási
to nomádico a productor sedentaria, 

2 

Ahora el cazador-recolector pudo aprender a vivir en 
"ca~eríos" a "aldaas", a domesticar animales y a cultivar 
la tierra o Aprendió a vivir y a trabajar en comunidad, lo 
que le permitió gozar de algún ocio creador en el que pudo 
desarrollar ideBs, artes y t8cn~cas. 

A partir de este momento f el proceso evolutivo se ace 
leró vertiginosamente o La nueva economía ganádero-agrícola
incentiv6 el avance de las industrias líticas, cerámicas y 
textiles; se creó una serie de nuevos instrumentas que re-
dundaran m~s tarde en la alizaci6n artesanal: La rue-
da, el hacha, la sierra, horno y el torna del alfarera, 
el torno de hilar; elementos de labranza tales cama la haz y 
el arada, t~cnicas de reg lo (canales), etc. 

La producci6n de alimentas le permitiÓ mayar tranqui
lidad G La acumulaci6n de excedontss hizo posible, par UDa 
parte, la formaci6n de reservas que sirvieran de'ayuda en c~ 
so de producirse algún fracaso en l,:ls cosechus y,' por otra-;
la iniciaciÓn de un import e -aunque rudimentario- inter 
cambio 4 La seguridad, confianza y estabilidad que brindó al 
hombre esta nueva forma de vi ,ayudó sobremanera al creci-
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miento demagr~fico y le signific6 un profundo cambio de 
actitud o 

Ciertamente se estrech6 el vinculo existente en
tre el hombre y la tierra~ Pero lo que el hombre perdió 
en libertad de movimisnto, lo gan6 en seguridad al con -
seguir su autoabastecimienta. 

Su labor en procura del sustento, no se agota con 
la selección de las especies -tanto animales como vege
tales-, la preparaci6n de la tierra para la siembra y 
la posterior siembra del grano. 

La experiencia le enseñó que la tierra requería 
de cuidados y del concurso de agentes naturales. Obser
v6 que el agua era un factor ,de· vital neoESidad a fin 
de que la matriz terrestre fuera fecundada con éxito: El 
sol era también una fuente de vida y de calor tanto para 
la vegetaci6n como también para el hombre mismo. 

Así pues, se acrecienta el sentiao de dependencia: 
Hay cambios arbitrarios en la lluvia, hay inundaciones y, 
por otra parte, se agregan los desastres causados por las 
sequias 7 los terremotos y otras cat§strofes tan imprevisi 
bles como incontrolables Q -

En ese momento debi6emerger -posiblemente- da en
tre los hombres de la aldea, el individuo capaz de mane -
jar los poderes: Aparece la función del brujo o hechice
ro, figura importante en la composición del grupo humana 
de la época y factor de una evoluci6n social que rendir~ 
frutos sólo con el correr del tiempo. 

Asent~do definitivamente, la vida agrícola-aldea
na intensa modificó el paisaje natural para hacerlo huma 
no al establecer sus chozas donde vivir, el granero don~ 
de guardar el eXCEdente del grano y establos para guare
oer a su ganado~ 

Así llegamos a la formaci6n de las primeras al
deas neolíticas. Aldeas cuya base principal era la fun
C10n ganadero-agrícola, pero que albergaban habitantes 
que no desempeñaban solamente el rol de productores de 
alimentos sino otras funciones especializadas como el de 
artesanos, mercaderes, brujos y una autoridad que coord~ 
na y regula las relaciones funcionales. 
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A 'JU1Cl0 de Childe son justamente los "hombres nue 
vos", es decir, los .ese.ecialistas LREB.fesionales (1) el 
elemento extraño que, brotado de la comunidad primitiva, 
permiten hablar de una segunda revoluciÓn: la "Revolución 
Urbana" .. 

3 

En un mundo "esencialmente humano", de una complej.!, 
dad funcional bastante significativa, el hombre debe cum
plir funciones especificas o Entre ellas descuellan las 
funciones politicas, las religiosas, las económicas e in -
dustriales" 

Cada una de estas funciones -realizadas por los hom 
bres y para los hombres- requiere de la existencia de un 
espacio fisicc claramente diferenciado donde realizar di
cha funciÓn. 

Es así comas ademas de los cambios o modificaciones 
del paisaje ya señalados, surgen otros: son los edificios 
destinados a cobijar en su interior a las individuos que 
realizan una funciDn prepónderante: el rey en su palaCiO, 
el sacerdote en su templo p el artesano en el taller (de pa 
laCio 1 del templa o de su casa).' -

La ciudad como conjunto construido, empieza a tomar 
forma o La urbanizaci6n est€ ordenada en razón de las fun 
ciones ciudadanas o Los elementos urbanas mas sobresalien= 
tes 8n las ciudades descritas san dos: el Templo y el Pala 
cio" Nos centraremos en ellos. 

El hombre mesopotamio consideraba el templo como la 
casa del dios 1 y, como tal, la distribucibn de la planta 
era similar a la de las casas dé 108 particulares, con las 
distinciones que son de esperar, considerando la categoria 
del uno y del otro o 
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Esta concepción que tenían del templo queda de mani 
fiesta en forma tangible, en los nombres _ssignsdos a los 
divers6s santuarios: En Uruk tenem6s el templo blanco de .. . . 
Inanna, denominado ~~!l~i, en'v U:' el conjunto del teme-
nos recibía el nombre de E-gis-sir-g~tJ la terrazs int~ 
rior sobre la que se levantaba el ziggurrat se denominaba 
t:.~.~p8D:.!:l*~:::j¡jU~1.; en la ciudad de Babilonia encontramos el 
f-sagi~a o T~mplo de Marduk y el ziggurrat, que recibía 
el nombre de E-tem8n~an-k~3 

Goma característica o norma general de ellos, apre
ciamos que el primer componente de los nombres lo constitu 
ye la palabra sumeria P~" que significa justamente "cBsa": 
La funci6n de esta casa--aparte de ser habitación de18dl 
vinidad- es la de fundamentar el orden cos~ológico. 

El templo es, en akk~dico, el bít-il 1 la casa del 
dios. Lo'que el hombre de esta ~poca construía, al elevar 
un templo, era precisamente una residencia. 

AL PARROT (2) nos seAala, d~spués de haber estudia
do los templos encontrados en Mari, que "su disposición no 
se presta a ning6n equ{voBO: se trata de una casa, donde 
se ha cuidado muy en especial la habitación del dios, la 
cella y el patio o Este 6ltimo.sujeto a v~riacione8". _ .. ..-- . 

Por lo general, y esto S8 óbserva con bastante pre
cisi6n en el Templo de Ninni Zaza, en Mari, el patio se 
halla dispuesto en función de los ritos prooesionaieq~ 

Las c~maras o salas que completan la construcción 
estaban asrngnadas a las diferentes funciones que el templo 
cumplia~ es asl como en él se encontraba una zona resi -
dencial: formada por la habitación del dios (cella)-y-!as 
salas -destinadas al personal sagrado~ acorde a la fun
ción que ellos desempeñaban, esto es, las habitaciones de 
los sacerdotes y of1ciantes~ La zona administrativa, don
de se hallaban los escribas y las"·posibles salas destina -
das a "escuela" y archivos o La zona económica r donde S8 
almacenaban los productos que era'n recibidos por el templA 
en car§cter de pagos por los terrenos del temploo La zona 
de servicios v donde se ubicarían las cocinas donde se pre; 
paraban ros'alimentos del dios (cfr. templo de Nannar f en 
Ur), las habitaciones de esclavos y los diferentes talle -
res artesanales .. 



En la distribuci6n de las distintas s ,la celIa 
y el patio, se evidencia la existencia de trazados de ca
lles al igual como sucede en el plano de las ciudades., 

b) El Palacio 

Los pala eran considerados -a semejanza de los 
templos que eran la casa del dios- la residencia del reyn 

De las ipciones habidas de palacios, se obser-
va que el áree de los mismos se hallaba dividida en zonas 
funcionales o 

Las funciones p.Elí ttco-adm,inistrati vas se desarro -
lIaban en un conjunto de edificios que comprenden la sala 
del trono, el archivo real, la sala de los escribas f los 
edificios destinados a los ministros de corte y consejeros 
del rey, las salas destinadas a las recepciones y otras. 

Las funciones religiosas se desarrollan en la zona 
sagrada del-paracro, representada por capilla o el tem-
plo del palacio .. 

Las funcionas econ6micBs se desarrollan en los ta -
lleres V almacenes del palacfcJ; 

Se encuentran zonas destinadas a funciones múlti -
Rles: En un sector se hallan los edificios destinados a 
los guardias del palacio, ~n otro la zona de8ti~ada a los 
servicios: cocina, baños V, la zona res·idenclal, donde se 
Brlcueiít'ran las habitaciones de's"tinadas' para resfudencia 
del rey, el prínCipe heredero, reina, las mujeres, los 
hijos del rey y hasta,los servidores y esclavos de ~alacio. 

Estos palacios, en la mayoría de los casos, ~e ha
llan circundados de enormes muros. de ladrillos que, con 
una única vía de acceso, hacen de ellos verdaderas forta -
lezasa~Q~ o ciudades amuralladas. 

Visto el plano de distribuci6n de las zonas o cuar
teles claramente diferenciables dentro del area del palE 
cio, pueden observarse amplias y estrechas arterias, seme
jantes a calles y verdaderos barrios. 
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T como se presentan los templos y palacios a nues 
tra vista, después de los trabajos arqueo16gicos de exca -
vaci6n y reconstituci6n, puede decirse que en ellos se de
sarrollaban ~.j.scm6rficamente- las mismas funciones que 
se arrollan. :,en una gran ciudad. 

De hecho, tanto en los templos como en los palacios 
de la época, y aún en los templos de épocas anteriores, 
-como el templo de Uruk en el 111 milenio- se revela la 
existencia de una grande y organizada fuerza de trabajado
res, industrias especializadas 0 algún sistema rudimenta -
río de comercio y de transporte. A partir de estos elemen 
tos -que inciden en la acumulación de riquezas- el mejo= 
ramiento de la habilidad técnica y la especializaci6n cre
ciente del trabajo -que requiere a cada momento de perso
nas més y más especializadas- sumado a ~n comercio que va 
ampliandose, conduce de lleno a_la necesidad de crear los 
rudimentos del célculo y de la escrituraD Todas ellas son 
funciones propias de una ciudad. 

4 

Al teorizar a partir de los elementos descritos po
demos decir que las ciudades surgen como una estructura ce 

en sí misma y creada a fin de cumplir con su rol de 
receptáoulo de funciones humanas como las ya mencionadas. 

Para los efectos del presente estudio conviene pre
cisar la noción de estructura~ Entendemos estructura en 
el sentido de un sistema cerrado de relaciones en el que 
las macrorrelaciones y las microrrelaciones son isom6rfi -
caso 

Esto eS r que las funciones que se dan en el todo 
(ciudad) son iguales a las que podemos encontrar en re
lación de la ciudad con otras. Las funciones de una ciu -
dad, entendida ella como "todo", ~n relación a fun -
ciones desarrolladas por el palacio, son también equivalen 
tes. Aún más, las funciones de la ciudad se darían isom6r 
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ficamente hasta en su parte o estructura más pequeña: La 
casa; en el sentido de que la capilla familiar que hay en 
una casa cumple igual funci6~ que el temp16 de la ciudad o 

El dormitorio de una casa es, en funciones, lo que el ba
rrio residencial de la ciudad V, as1 sucesivamente, pue
den establecerse idénticas relaciones entre el macrocos -
mas y el microcosmos, o entre el todo y cada una de sus 
partes o 

Pensamos que, entendida de ese modo la noción de 
estructura, es licito hablar de cfuudad -en'grados diver
sos- cuando en un lugar aparece el palacio, o cúando so
lamente se ha exhumad6 como vestigio el templo y, lleva
do a su nivel extremo, es lícito hablar de ciudad, en e~ 
tado incipiente, desde el momento mismo en que se estable 
ce una casa (3)ft 

La pregunta que muchos autores se hacen y que tam
bién a nosotros nos inquietó por un momento era el poder 
establecer en gué momento surge la ciudad. 

Evidentemente la respuesta a ella es tan difí~il 
como el tratar de establecer el ~om8nto mismo en el que 
el hombre comenzó a ser raciDnal~ 

Estamos ciertos que no puede establecerse el mamen 
to exacto del nacimiento, No existe lá evidencia que ha= 
ga decir: Ahora, aquí en este momento, la aldea ha deja
do de serlo para convertirse en ciudad. 

Acorde al planteamiento expresado, lo correcto es, 
pues, el comprender la ciud~d como el producto de un lar
go proceso humano evolutivo, tal como lo hemos descrito 
con anterioridad. Proceso humano que fue conformando cam 
bias en el paisaje 1 que pasÓ a constituirse de ese modo s-
de paisaje natural a un paisaje adquirido, con formas es
tablecidas y ciertos condicionámientos que son necesarios 
para el establecimiento humanoj'como ser el condiciona -
miento geogr~fico y el cultural, que permitieron el am
plio desarrollo de las funciones propiamente urbanas como 
la economía~ el derecho y la especializaci6n de funciones 
rectoras de la vida humana e 
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La complicación de relaciones creadas hace necesa -
ria la función rectora y armonizadora. 

La aparición, en primara instancia, del ensi, que 
conjuga en si las l~bDres politicss y religiosas y repre -
senta al hombre que 7 en époc~s de paz debe preocuparse 
del bienestar de sus súbditos, -la construcción V manten -
ción de . canales de regadío, la erección de templos, etc a , 

etc o - V, en épocas de guerra debe conducir a sus guerre -
ros, cede paso, con el tiempo -y producto de una serie 
de conflictos habidos a consecuencia de la ambición huma -
na- a la monarquía Q Aparece la función del ".!!!J.§I.111 -o 
gran hombre- palabra sumeria que sirve para designar al 
"rey~! Q 

Tanto labor del ensi como la del lugal estaban 
sancionadas con la aprobación divina. No hay que olvidar 
que en Mesopotamia, la "realeza habla descendido del cie
lo". De hecho, los dioses eran 108 propietarios de la tia 
rra. La propia mitología sumaria nos ha dado a conocer -
que el asentamiento estaba lntimamente relacionado con la 
religi6n. 

Los grandes mitos cuentan qué el consejo supremo de 
dioses parcelÓ la tierra en estados, uno de los cua ~ 
les fue ignado a un dios como su reino y que este dios, 
a su vez, fue quien habría elegido a un soberano mortal pa 
ra que fuera su representanta e -

Aún cuando el rey 8S el representante de la divini-. 
dad en la tierra, las funciones netamente relacionadas con 
los servicios cultuales son llevadas a cabo por el Sumo Sa 
cerdote o Funcionalmente, hay dos personas qúe realizan ca 
da uno distintas funciones: la'religiosa uno, la política
el otro o Lo que no impide quo, an las grandes ceremonias 
religiosas -para la celebraci6n de los ritos de la hiero
gamia- la persona del rey, simbolizando al dios, cumpla 
su función sagrada. 

De este largo proceso humano al que hemos hecho men 
ción y que -hasta este momento seg(¡n'hemos visto- nos ha 
llevado a la concreción de la ciudad, conocemos su origen, 
pero no sabemos hacia donde nos cónducirá. Su evolución 
posterior dependerá pues, también, de la evolución del pen 
samiento V la concepción del mundo humanos o 
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Prueba de ello es el hecho de'que ideal urbano 
que existi6 en el sur de Mesopotamia, la zona sumeria, 
se contrapuso el ideal imperial del Norte sem1tico. 

El choque de ambas concepciones con11ev6 grandes 
cembios culturales V presidi6 el nacimiento de los gran~' 
des imperios orientales que detentaban una religión impe 
ria1, una economia imperial y un ejército igualmente im=. 
peria1 .. 

No obstante el cambio cuantitativo que ello produ 
jo en t~rminos de la mayor cantidad de territorio y hom= 
bres que gobernar, cualitativa y estructuralmente, la ad 
ministración del imperio mantuvo las características de 
la administración de la ciudad a Físicamente hablando, 
el plano del imperio semeja el de la ciudad. En el im
perio el todo, o macrocosmos, est6 representad6 por el 
imperio y, sus partes funcionales, por diferentes 
ciudades qua componen el vasto complejo imperial: tene -
mos la zona sagrada, representadá por la ciudad (o ciu
dades) con~s) sagrada(s), tal es el caso de las 
antiguas Nippur y Ki~; lá zona o el barrio comercial, 
representado, entre otras, por las ciudad8S~de Mari y 8a 
bilonia c Así~ sucesivamente. 

De ello se infiere que también a este nivel' 
re onss del todo con sus partes son isom6rficas~ 

bien es cierto con la ciudad-estado los gérme
nes urbanos continuaron su desarrollo; la especializa -
ci6n, aglomeración y concentraéión de recursos 8 indivi
duos ha cedido paso al imperio, donde los componentes po 
líticos y religiosos crearon un nuevo estilo cultural, -

Sin embargo, los imperios sucumbieron" De entre 
sus ruinas nuevamente emergieron las ciudades-estados en 
todo su esplendor: El masopotamio -especialmente el su
merio- sra, esencialmente, un ciudadano. 

El hombre continúa creciendo: crece en conOClmlen 
tos tecno16gicos y en capacidad interpretar el proce= 
so histórico en el que está inmerso, tomando parte acti-· 
va en ellos, puesto que sus actos constituyen la histo 
ria", 



El hombre, consciente de sus "capacidades". cons -
ciente del profundo bagaje y cúmulo de experiencias del 
que es heradero 8~ Bste devenir hist6rico que lo llev6 
desde los primeros inicios'hasta la maDuración de sus fa
cultades y potencialidades, se expresa, y al expresarse , 
crea nuevas formas de vida acorde a las nuevas responsabi 
lidades y a su cultura tecno16gica: El hombre qua cre6 la 
ciudad como receptáculo de sus funciones numanas, ha dado 
paso a la tecn6poli.s, a la ~ega16.E.o)i:5 y J por qu6, no de
cirlo, tal vez nos conduzca a la flcosm polis n , •• " 

El proceso que comenzó haca miles de años,como pro 
ceso debe naturalmente ir evolucionando acorde a quien io 
origin6 .... " .. o 

Hemos, en los p~rrafos anteriores, dado respuesta 
a las interrogantes iniciales y explicado qu~ entendemos 
por ciudad y cuáles ser1an i a nuestro juicio? los crite -
ríos que deben considerarse para hablar de ella. 

Las hemos respondido al aseverar que la considera
mos un I1producto humano ll nacido de la necesidad de ex
presar funciones humanas en lugares especialmente destina 
dos para ellas .. 

Desde este punto de vista, la hemos considerado de 
acuerdo al criterio de funcionalidad que'pensamos ha de -
terminado también su estructura, forma y, en álgunos ca
sos, su tamaño y el número de sus componentes. 
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. TECNICAS DE PIEDRA CONTRA PIEDRA 

CON UN MARTILLO DE PIEDRA el artesano da un golpe se
co justo detrás del borde de su nOcleo de piedra. El 
impacto hace saltar una esquirla debajo, dejando la 
huella de la boja. 

DE UN GUIJARRO redondeado nace un tajador. La vista 
lateral (arriba) muestra cómo se desprenden dos ho
jas con un martillo de piedra; luego 8e gira la pie 
dra y se repite el procedimiento. (cont. lámina pá= 
gina siguiente) 

LAM • 



TECNICAS DE PIEDRA CONTRA PIEDRA 

USANDO UN YUNQUE DE PIEDRA. el artesano golpea el nú
cleo contra una piedra. haciendo saltar una hoja de 
la cara de arriba. Este método. aunque dificil de con 
trolas, se usó a veces • 

••• Al saltar la otra esquirla. el útil adquiere un 
borde corto. irregular. muy agudo. Por arriba 
(fila inferior), se ve un borde irregu}r donde 
convergen las m~llas. 

LA~ 



TECNICA DE LA BARRA 

CON UN MARTILLO DE HUESO o de madera para el acabado, 
el artesano golpea repetidamente los bordes de su ú
til haciendo saltar esquirlas. El desbaste se hizo 
con martillo de piedra. 

UNA HACHA DE MANO achelense muestra los efectos del 
retoque delicado del borde. eon la tieniea de la ba 
rra: el artesano hacia con ella útiles de corte muy 
agudo y de bordes rectos. 

LAM. 3 



DESCANTILLADO A PRESION 

CON UN INSTRUMENTO PUNTIAGUDO de madera. hueso o pie
dra, el artesano hace saltar una hoja plana de la ca
ra inferior del útil presionando en un leve movimien
to hacia abajo. 

VISTAS DEL DESCANTILLADO a presión indicando como se 
aplica la fuerza al borde mismo del útil. Este medio 
de fractura controlada produce mejores hojas y útiles. 

LAM. ~ 



TECNICA DEL NUCLEO PARA HOJAS 

SE PREPARA UN NUCLEO para muchas hojas rompiendo 
en dos con un mazo de nódulo grande de pedernal. 
Utilizando cualquiera de los dos trozos, el ar

tesano desprende a golpes hojas largas y delga -
das de la cara exterior, dejando un núcl~o cóni
co estriado. De aqui saca toda una s~rie de ho -
jaa acabadas. que hace saltar al mismo tiempo que 
va dando vueltas al núcleo. Golpeando entre 18.8 a 
ristaa obtendrá una hoja ahuecad~. 

LAM. 5 



LAM. 6 

HECHURA DE UN BURIL CON UNA HOJA 

z r I 

PARTIENDO DE UNA HOJA ES 
TRIADA el artesano quie
bra primero el extremo en . 
punta. Luego, con un mar- , 
tillo de madera o cuerno, 
astilla la punta rota pa- : 
ra hacer una plataforma 
de gol~eo; después embota 
un borde. Ya puede hacer 
un borde de bisel senci
llo o doble (dibujo 2 y 3) 
con uno de los métodos 
descritos al lado. 

EL BURIL se puede aguzar de 
dos modos. Primero, la ho
ja descansa en un yunque de 
pi~dra y se goTIpea con Una 
barra de madera o hueso,des 

: prendiendo la punta en un -
¡ángulo determinado por el 
de sujeción de la hoja. Se-
gundo, se oprime la hoja 

'bruscamente contra una pie
dra para hacer saltar la 

'punta. Para un doble bisel, 
se gira la hoja y se asti
lla de nuevo. 



EVOLUCION DE LOS UTIL~S 

irtAICOR01ENS' 
30,000 

"0000 

MUST(RiENSE 

"'!'; 000 

Esta columna muestra 
lae eiete culturae 
principales de úti -
lee de Europa. 

Comienza con tres 
tajadores oldowaicen 
ses de Hungr1a, paea 
a lae hachae de mano 
aChelenses, los ras
padores musterienaes 
del neandertaléa y 
termina con varios bu 
riles, agujas, puntas 
y arpones Cro-Magnon 
en Francia. Los úti -
les de hueso aparecen 
en color obscuro. 

LAM. ? 



KULTEPE; El karum y la ciudad de Kane~t según 
plano catastral de 1948. 



LAM, 

KULTEPE. Casa ti i p ca 
se hall en el K d an di arum as en torno 6~ue6tas en ·s¡as habitacio un pati metria nes o. • agrupa-



LP.M, 10 

KULTEPE. Interior de una de las casas del Karum. 
I~ construcción es de ladrillo con en
tramado de vigas. 



MARI. planta del palacio presargó
nico (en curso de excavación) 
Inicios del 38 milenio. Este 
palacio se encuentra debajo 
del palacio de Zimri Lim. que 
se remonta al 28 milenio. 

LAM. 11 



MARI. Planta del barrio pre
sargónico próximo al 
Templo de Ietar (comien 
zos del 3 8 milenio). Las 
casas se encuentran yux
tapuestas y agrupadas en 
función del trazado de 
la calle. 

LArv¡; 12 



MARI. planta del palacio de comien
zos del 2& milenio. 

LAM. 13 

l. Entrada del pa
lacio 

2. Patio 
3. Sala de audien

cias, decorada 
con pinturas 

4. Pequena sala do 
de fueron encon 
tradoa la mayor 
parte de loa ar 
chivoa reales 

5. patio decorado 
con pinturaa (1 
investidura, To 
ro conducido a 
sacrificio ••• ) 

6. Sala en que fu 
descubierta la 
tatua de la dio 
de la pila dal 
tidor 

7. Sala del trono 
8. Habitaciones re 

les 



lAM. 14 

BABILONIA. Plano general de la ciudad. 

l. Puerta de.I~tar 
2. Zona septentrional de la ciudad, que Com

prende el palacio real y loa jardines col 
ga ntes 

3. Templo de Ni~mah 
4. Bastión sobre él Eufrates 
5. Eufrates 
6. Via procesional 
7. Z1ggurrat (E-temen-an-ki) 
8. Templo de Marduk (E-aagila) 
9. Puerta de Lugalgirra 

10. Puerta de Adad 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Puerta 
Puerta 
Puerta 
Puerta 
Puerta 
Puerta 

de 
de 
de 
de 
de 
de 

Sama~ 
Uras 
Enlil 
Zababa 
Marduk 
Sin 



Templo d., 

Nlll~k 

~~~--~----~~---)30m------------------~ 

Salón del trono 

BABILONIA. Planta del palacio real. 
Periodo neobabilónico. 

LAM. 15 



) 

25 l'i\l. ----11 

BABILONIA. Plano de una vivienda.. 
(Posible distribución) 

1. Ent ra da 
2. Patio 
3. Pieza principal 
4. Baño 

LArvi~. 16 



LAM ... 1? 

-8-

URo Planta de la ciudad. 

l. Puerto septentrional 
2. Muro de circunvalación 
3. Puerto occidental 
4. Fortaleza 
5. Palacio de la gran sacerdotisa 
6. Templo del puerto 
7. Casa del periodo de Ur III 
8. Barrio residencial periodo neo-babilonio 
9. B~rrio de la época de Larsa 

10. Templo de Enki 
11. Barrio de la época de LAraa 
12. Temeno6 
13. Hipogeo de Shulgi y de Bur-Sin. 
14. Probable caUCe del rio Eufratea 



URo Corte transversal de una casa. 

Las habitaciones de las casas miraban 
hacia un patio. Los escalones condu

cian al piso bajo ,destinado a varias 
funciones domésticas y a sala de re _ 
cepción. 

LAM. 18 



LAH. 19 

" 

I 

e 
1 
1 

URo Plano de una casa, con BU posible diatribuci6n. 

l. Calle 
2. Entrada 
3. Vestibulo 
4. Escalera 
5. Lavabo 
6. Cocina 
7. Escla vos 
8. Invitados 
9. Despenea 

10. Taller 
llo Fa t io 
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LAM. 12 

(de: Clorck-Howell; El hmnbro prahistArtco. Edic .. 
Timo-Li fe Ine. U oS"p,:-~;-'r97i-j)' -~ ... _~----~-

Técnic8 de 18 Berra 
-.~-,---~_.~ ...... ---~-~. ~-

(op. cit,) 

TÉlcnic2 ~8} d~ntj~1~g~r88ión 

(cfr .... cito) 

Tecn.ie.B •• d,8.1 ,n.ú.c},.aP . .E.Elro hoja 
( cfr. op. ci t • ) 

Técnica .9.0~e.hura d8 un blJ.ri1-. ,c.0..!:Luna hoja 

(cfr ~ op.. cí t • ) 

Evolt:leJ:É!l_-E..§..J:..os--º.!.i.~ 
(cfr o o[:l. cit~) 

KULTEPE a ~arum y la ciudad de K6ne~F seg6n plana 
cotastr,ü. 
(:cfr" TTEL, f~o Los ~~~~" Ed o Aguilar S.A., Madrid,1971 
KULTEPE. Casa'tipiea del karum 
(cfr" Piggott, S o' El despertar de las civilizaciones" Edi
ciones labor S.A" ~'-BarcBloni-'-[9G3Tn'--' 

KULTEPE. In ' 'da una da las casas del karum 
(cfr~ Piggott 1 Sgr opo cito) 

MARI~ Planta oel"palacio raal presargónida 
(cfr 4 L2rochh,'Lo De los sumerios a 108 s886nidos o Mas 
Ivars Ed. SaLo J 19771r-·-~-- -

MARIs Planta ~n barrin de 18 ~poca presarg6nide 
(cfr .. Laroche, L" op'o c-i"t;~ 

MARI. Planta del palacio a comienzos del 2º milenio 
(cfr. Larocho, LQ op, cito) 



LAM. 14 BABI(ONIA~ Pl~no ~8n8ral d~ la ciudad. 
(cfr. Lsroche f L., op. cit~) 

LAM. 15 BABILOfJI';. Pianta del palacio real del peribdo 
neobabilonio. . 
(cfr ~ H.i_s.tcr,i,s. de,l Ml:l.,ndtl S.slY.B,t,, Nº 1 .. Barcelona, 1958) 

LAM. 16 8A8I(ONIg. Plan6 d~ una viviends a 

(cfr o Schneider, W. Oe'8abilonia a Brasilis o Editorial 
Noguer S ~ ¡~\. Barcelona, 19b1) 

LAM. 17 UR. Planta de'la'ciudad 
(cfr. Lcrochs, L. ops cito) 

LAM. 18 Ur. Corte transversal de una casa 
(Kramer, ~.~.·LD cuno'de la civiliz8ci6n 1 Ediciones 

! Time-Life Inc~· aUa·S·.f-r:"'~--r96·7T~ -

LAM. 19 UR. Plano de'une caS8. 
(cfr. Kramer, S.N. opo cito) 
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(11) Idem. pág. 28. 

(12) Cfr. MUNFORD, Lo h~ ~iudad en história~ Ed o Infini 
to, vol q I, Buenos Aires 1966. P€!g" 15. -

(13) Idem a , p§g" 16" 

(14) Idem a pág. 19 5 

( 15) I dem. P ág a 14 .. 

(16) 

(17) 

(18) 

( 19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

Id" ibid" 

Idem., P¿gl) 15 .. 

Ido ibid" 

Idem. Pag lb 21~ 

Idem,. 'pág" 29 .. 

Idem" pág. 15 

Idem. pág., 25 0 

Idem .. pág. 28 .. 

Idem a Pago 30 

Idem a pp .. 121-122. 

Idem" pág., 124., 

Idem a pág., 124 .. 

Idem" pág .. 125 a 

(29) HERRERA, Ao V ALTEN, I. opc cit~ ppo 25 V 26: Cfr. 
"Zonas funcionales", donde señalan: "Se entiende por 
zona funcional de las divisiones espaci de los 
planos reguladores definidos por límites exactos y es 
tablecidos en ordenanzas locales correspondientes 
para facilitar su ap1icaci6n práctica conforme al 
plana Según su destinaci6n socio-econ6mica se distin-
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gucn varios tipos de zonas, entre ellas: zonas comercia 
les, residenciales, artesanales, industriales, etc a ". 

(30) REISSMAN f L~ El proceso urbano. Ed. G. Gi11, Barcelona 
1972; capo 6, PP9 139-170. En el capitulo señalado, 
destinado a los "te6ricos urbanos" analiza a algunos au 
tares, sistematizando sus teorías en dos tipos: -

(a) teorías de contraste; esto es, comparaciones entre 
una sociedad urbana COR una rural. . 

(b) teorías deductivas que, a su juicio, son las de uso 
más frecuente y que parten de supuestos sobre la 
ciudad, con un resultado no siempre satisfactorio. 

Destaca el hecho de que estas teorlas no agotan los es
critos teóricos sobre la ciudad" Existen otras que no 
señala en la medida en que no ha sido su intenci6n el 
hacer un inventario. sobre todo lo que se ha escrito re 
ferente al tópico. 

(Suele citarse tambi~n aSt8N~IDER, w. De Babilonia a 
Brasilia.. Ed o Noguer S"A., Barcelona 1'9'61, pero no 
hay-Bportes novedosos en él). 

(31) SMITH, SD Ibé_~~actice o~ ~in~snip in early semitic 
~'!\;,,,!II Ed o S"HoHoo!<e .. Oxford, Clarendon Press,1958, 
pagso 24-25 0 En este artículo, refiriéndose a las ciu
dades-estados señala que liLa ciudad estado existía en 
Asia occidental en Babilonia, Siria y Palestina mucho 
entes que en el pefí6do griego hist6rico y estas ciuda
des no eran aldeas comunitarias ni asentamientos triba
les sino aglomeraciones"de car§cter m~s heterogéneo que 
cuaHluier polis griega" o Refiriéndose a la terminolo -
gía empleada aduce que IIAsirios V Babilonios distin -
guían entre mahazü, slü y alü sihru, aunque ellos 
no eran más consistentes en el uso"d'8' esos términos que 
nosotros en relación a "town fl y IIcitV" (x). 

(x) Nota del traductor: no hay consenso entre ambos tér 
minos ya que su traducci6n es amplia. Acordel al 
Ae.E~~E:t~g~~.~J2,!P:::t..!..~D .. ~,BE.* vól,. 1, ci ~ es tradu 
cida como IIciudad ll , Hpoblaci1 n H , lIurbe" (Cfr~p .. 110); 

town 8S traducible, indistintamenté. por "Ciudad"? 
"vIITa" "pueblo" uáldea" IIlugar ll "pOblado" "po 

~ ~ , , '-
laci6n". lila ciudad", "el pueblo" (Cfr o op, cit. 
pág" 617). 
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Mah~z~ es aplicable a unas pocas de las grandes ciuda -
des y parece referirs8 a los famosos centros de cul-
to"".".o 

El~ es aplicable a cualquier ciudad, pero nuevos duou -
mentas del siglo XVIII revelan que cuando se les agrega 
el sufijo territorial de l1!. signif ciudad-estado .. 
En tales casos, una ciudad y el territorio a su alrede
dor, formando una unidad natural, un enclave p En ese 
enclave -debido a que ~ran polite. as- se reconocía 
a todo el pante6n divino, pero la tierra se reconocía 
como perten8n~ia ·de un solo dios •• a " 

PARTE 11: LA EVOLUCION DE LA CIUDAD 
~- -_ ..... -

2.10 LOS ESTADIOS PREHISTORICOS 

( 1) IEl estudio de los utensilios encontrados -en los que 
se evidencian los diferentes métodos utilizados en su 
talla- sumado a los datos cronológicos, es de gran im
portancia ya que permite efectuar las divisiones y sub
divisiones de los estadios prehistóricos tal cual los 
conocemos hoy en día. 

(2) BORDES~F.. .s~L!n~...9 de} h0m.E!.e:._pu!:.t~r..IJ.ari.!l4 Edic .. Guada 
rrama, ColecciDn Biblioteca del hombre actual. E 
1968,. 

(3) De este tipo de artefactos se han encontrado, especial
mente, en la cueva de Chu-Ku-Tien y en Africa. Al pare 
cer la industria de guijarros m~s antigua es la oldu -
vienss y se presume estrechamente +igada a ella a los 
australoantropinos~ La importancia de Olduwai reside 
en que al11 ha podido encontrarse uno dé los más gran -
des yacimientosf6siles del mundo y que, en lo que a 
material lítioo se refiere, hay una sucesión 6nica de 
ellos que van desde las toscas hojas de tajar -propias 
de la cultura olduwiense- hasta las hachas de manos 
achelenses l asociadas con el horno erectus de Africa. 

Para mayor informaci6A cfr. CLARCK-HÓWE~L, F. El hom -
bre pr8h~t6ric[]., Ed o Time-Life 1nc. UoS<:,Ao, 1965. 



82. 

(4) Cfr BORDES~ F. op~ cita p§gn 245 0 

( 5) 

( 6) 

( 7) 

Id., ibid D 

A~n cuando presumiblemente la cultura de l~minas tuvo s~ 
origen en Asia. y ha sido identi:f~ic"iiaa en t""[j[f8-Eurasia , 
son mucho mejor conocidas en Europa o 

GRODERICK, AoH. Introducci6n en Historia de la Pintura o 

Edito Aguilar y SoA. Madrid, 19G8:-~· 

(8) Los lingCistas coinciden' con la opini6n de E., SAPIR (cfr 
El18nguaje Q Ed D F~CoEo, M~xico 1962) en que "el lengua 
je es-un iñ~ttodo exclusivamente humano y no instintilJo, -
de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un 
sistema de slmbolos producidos de una manera deliberada 
BU" (op., cit .. pág. 14)0 No obstante esta coincidencia, 
en relación al problema del "origen'Del lenguaje i1 no se 
recaba consenso y es un tópico que prefieren obvi8r e Sin 
embargo 9 cabe destacar dos teorías que se han barajado 
como probables: (a) la teorl.a tnter jeccional V (:b), la 
~l2Eía onomatopéJLL~~" --------.~ e 

Respecto de 18 primera~ Sapir seAala que nno existe una 
prueba tangible, ni hist6rica ni de ninguna otra especie, 
que demuestre que el conjunto na los elementos del hc:tlnla. 
y de los procedimientos lingD{sticos han surgido de las 
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