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1. Los sumerios

Los pri me ros gran je ros

Hace unos nue ve mil años, co men zó a pro du cir se un 
gran cam bio en la hu ma ni dad.

Has ta en ton ces, y du ran te mu chos mi les de años, 
los hom bres re co lec ta ban fru tos o ca za ban ani ma les 
para ali men tar se allí don de po dían; per se guían ani-
ma les sal va jes y re co gían fru tas y ba yas. Ha bían roí do 
raí ces y bus ca do nue ces. Los hom bres de bían con ten-
tar se con so bre vi vir, y los in vier nos eran épo cas de 
ham bre.

Una fran ja de tie rra no po día sus ten tar a mu chas fa mi-
lias, y los se res hu ma nos se dis per sa ban so bre la su per fi -
cie del pla ne ta. Hacia el 8000 a. C. tal vez no ha bía más 
de ocho mi llo nes de se res hu ma nos en to tal.

Más tar de, por un pro ce so gra dual, los hom bres 
apren die ron a al ma ce nar ali men tos para usar los en el 
fu tu ro. En vez de ca zar ani ma les y ma tar los en el lu gar, 
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man te nían al gu nos vi vos y los cui da ban. Los de ja ban 
cre cer y mul ti pli car se, y solamente ma ta ban unos po cos 
de vez en cuan do. De este modo, no sólo te nían car ne, 
sino tam bién le che o lana o hue vos. Incluso po dían ha-
cer tra ba jar a al gu nos para ellos.

De igual ma ne ra, en vez de re co lec tar los ali men tos ve-
ge ta les, apren die ron a plan tar los y cui dar los, para ase gu-
rar se de que dis pon drían de ellos cuan do los ne ce si ta-
ran. Ade más, po dían plan tar mu cha ma yor can ti dad de 
plan tas úti les que las que te nían pro ba bi li dad de en con-
trar en es ta do na tu ral.

De ca za do res y re co lec to res de ali men tos, los gru-
pos hu ma nos se con vir tie ron en pas to res y agri cul to-
res. Los que se de di ca ron a la crian za de ani ma les se 
ha lla ron con que de bían es tar en mo vi mien to cons tan-
te men te. Los ani ma les te nían que ser ali men ta dos, lo 
cual su po nía que era me nes ter bus car pas tos ver des 
de tan to en tan to. Es tos pas to res ten die ron a con ver-
tir se en «nó ma das» (de una pa la bra grie ga que sig ni fi -
ca «pas to»).

La hor ti cul tu ra era más com pli ca da. La siem bra de-
bía rea li zar se en el mo men to apro pia do del año y de la 
ma ne ra co rrec ta. Las plan tas en cre ci mien to de bían ser 
cui da das; había que quitarles la ma le za y man te ner ale-
ja dos a los ani ma les me ro dea do res. Era un tra ba jo te-
dio so y ago ta dor, sin la des preo cu pa da co mo di dad y 
los es ce na rios cam bian tes de que dis fru ta ban los nó ma-
das. De bían tra ba jar en coo pe ra ción mu chas per so nas 
y per ma ne cer en el mis mo lu gar du ran te toda la es ta-
ción del cre ci mien to, pues te nían que es tar jun to a las 
plan tas.
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Los agri cul to res se agru pa ron y cons tru ye ron vi vien-

das per ma nen tes cer ca de sus cam pos. Las vi vien das se 

fueron apiñando entre sí, pues los agri cul to res de bían 

es tar cer ca unos de otros para de fen der se con tra los 

ani ma les sal va jes y las in cur sio nes de los nó ma das. Así 

sur gie ron los po bla dos.

El cul ti vo de las plan tas, o «agri cul tu ra», per mi tió que 

una fran ja de tie rra sus ten ta se más per so nas que las que 

po día sus ten tar cuan do los hom bres eran re co lec to res 

de ali men tos, ca za do res o pas to res. La can ti dad de ali-

men tos que se po día acu mu lar  no sólo bas ta ba para ali-

men tar a los agri cul to res, sino que per mi tía el al ma ce na-

mien to para el in vier no. En ver dad, se llegó a pro du cir 

tan to ali men to que los agri cul to res y sus fa mi lias te nían 

más de lo que ne ce si ta ban para ellos. Al can za ba para ali-

men tar a per so nas que no eran agri cul to res, los cuales 

pro por cio na ban a los agri cul to res co sas que ellos de sea-

ban o ne ce si ta ban. Así, al gu nas per so nas po dían de di-

car se a la al fa re ría o a fa bri car he rra mien tas o a ha cer 

ador nos de pie dra o de me tal. Otros po dían ser sa cer do-

tes o sol da dos, y to dos eran ali men ta dos por el agri cul-

tor. Los po bla dos se con vir tie ron en ciu da des, y en ellas 

la so cie dad al can zó una com ple ji dad tal que po de mos 

ha blar de «ci vi li za ción». (Esta voz pro vie ne de una pa la-

bra la ti na que sig ni fi  ca «ciu dad».)

La po bla ción em pe zó a au men tar. A me di da que la 

agri cul tu ra se di fun dió, a me di da que un gru po tras 

otro apren dían a cul ti var la tie rra, la po bla ción au men-

tó cada vez más y ha se gui do au men tan do des de en-

ton ces. Hacia el 1800 d. C., ha bía cien ve ces más gen te 
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so bre la Tie rra que la que ha bía an tes de que se in ven-
tara la agri cul tu ra*.1

Es di fí cil sa ber aho ra dón de, exac ta men te, sur gió la 
agri cul tu ra, en tiem pos tan dis tan tes, o cómo se efec tuó 
exac ta men te el des cu bri mien to. Pero los ar queó lo gos 
es tán to tal men te se gu ros de que la re gión don de se hizo 
el tras cen den tal des cu bri mien to es ta ba en lo que aho ra 
lla ma mos el Cercano Oriente, muy pro ba ble men te en 
la zona li mí tro fe de las mo der nas na cio nes de Irak e 
Irán.

En pri mer lu gar, la ce ba da y el tri go cre cían en es ta do 
sil ves tre en esa re gión, y és tas eran pre ci sa men te las plan-
tas que me jor se pres ta ban al cul ti vo. Eran fá ci les de cui-
dar y cre cían en abundancia. El cereal que producían 
po día ser mo li do y con ver ti do en ha ri na, que se po día al-
ma ce nar  du ran te me ses sin que se echa se a per der, para 
lue go ha cer con ella un sa bro so y nu tri ti vo pan.

En el Irak sep ten trio nal hay un lu gar lla ma do Jar mo. 
Es un mon tí cu lo bajo que, des de 1948, fue ex ca va do cui-
da do sa men te por el ar queó lo go nor tea me ri ca no Ro bert 
J. Braid wood. Ha lló los res tos de un an ti quí si mo po bla-
do, en el que se veían los ci mien tos de ca sas de del ga das 
pa re des de ba rro api so na do y di vi di das en pe que ñas ha-
bi ta cio nes. So la men te pudo ha ber al ber ga do de 100 a 
300 per so nas. Allí se des cu brie ron in di cios de una agri-
cul tu ra muy pri mi ti va. En la más baja y pri mi ti va de las 

* Des pués de 1800, la lla ma da «Re vo lu ción In dus trial» co men zó a 
di fun dir se por el mun do e hizo po si ble que la hu ma ni dad se mul ti-
pli ca se a un rit mo que no se ha bría po di do al can zar  con la agri cul tu ra 
prein dus trial so la men te, pero ésta es otra his to ria, aje na a la fi na li dad 
de este li bro.
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ca pas, que data del 8000 a. C., se usa ron he rra mien tas de 
pie dra para segar el tri go y la ce ba da, y ollas, también 
de pie dra, para al ma ce nar agua. Sólo en ni ve les su pe-
rio res se ha lló una al fa re ría de ba rro co ci do. (La al fa re-
ría re pre sen ta un avan ce con si de ra ble, pues el ba rro es 
más co mún que la roca en mu chas re gio nes y, cier ta-
men te, es más fá cil de tra ba jar.) Tam bién ha bía ani ma-
les do mes ti ca dos. Los pri mi ti vos gran je ros de Jar mo te-
nían ca bras, y quizá tam bién pe rros.

Jar mo está al bor de de una ca de na mon ta ño sa, don de el 
aire se en fría y el va por que con tie ne la at mós fe ra se con-
den sa en for ma de llu via. Los agri cul to res pri mi ti vos de-
bían sem brar en zo nas de llu vias se gu ras. Sólo de este 
modo po dían ob te ner las ri cas co se chas que ne ce si ta ban 
para ali men tar a su po bla ción en cre ci mien to.

Los ríos da do res de vida

Pero en las es tri ba cio nes de las mon ta ñas, don de la llu-
via es abun dan te, la tierra es poco pro fun da y no muy 
fér til. Al oes te y al sur de Jar mo ha bía bue nos te rre nos, 
hondos y lla nos, ex ce len tes para la siem bra; se tra ta de 
una re gión real men te fér til.

Esa an cha fran ja de bue nas tie rras se cur va ba ha cia el 
nor te y el oes te des de lo que aho ra lla ma mos el gol fo 
Pér si co y lle ga ba has ta el Me di te rrá neo. Bor dea ba el de-
sier to de Ara bia (de ma sia do seco, are no so y ro co so para 
la agri cul tu ra), que es ta ba al sur, y for ma ba una in men sa 
me dia luna de 1.500 ki ló me tros de lar go. Se la conoce 
por lo general como la «Me dia Luna Fér til».
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El Oriente Próximo.
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Lo que la Me dia Luna Fér til hu bie ra ne ce si ta do para 
con ver tir se en uno de los más ri cos y po pu lo sos cen tros 
de ci vi li za ción hu ma na (lo que lle gó a ser con el tiem-
po) eran llu vias se gu ras, pero no las te nía en can ti dad 
su fi  cien te. La tie rra era lla na y los vien tos cá li dos pa sa-
ban por en ci ma de ella sin arro jar su car ga de hu me dad 
has ta que lle gaban a las mon ta ñas que la bor dea ban 
por el este. Las llu vias caían en in vier no y los ve ra nos 
eran se cos.

Pero ha bía agua en la tie rra, si no del aire, al me nos del 
sue lo.

En las mon ta ñas si tua das al nor te de la Me dia Luna 
Fér til eran abun dan tes las nie ves, que constituían una 
fuen te in fa li ble de agua que des cen día por las mon ta-
ñas has ta las lla nu ras del sur. En par ti cu lar, esas co-
rrien tes se fun dían en dos ríos que � uían a lo lar go de 
más de 1.900 ki ló me tros ha cia el sur, has ta de sem bo car 
en el gol fo Pér si co.

Co no ce mos esos ríos por los nom bres que les die ron 
los grie gos, varios mi les de años des pués de la épo ca de 
Jar mo. El río orien tal es el Ti gris, y el oc ci den tal, el Éu-
fra tes*2. La tie rra com pren di da en tre los ríos era lla ma-2

da «En tre-los-Ríos», pero en len gua grie ga se decía Me-

so po ta mia.
Las di fe ren tes par tes de esta re gión han re ci bi do dis-

tintos nom bres en el cur so de la his to ria, y nin gu no de 
ellos ha sido acep ta do de fi  ni ti va men te para de sig nar 

* To das las pro nun cia cio nes da das en este li bro son las de los mo der-
nos his pa no ha blan tes; por ende, no son ne ce sa ria men te las usa das por 
los grie gos o cual quier otro pue blo de la An ti güe dad.
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toda esa tie rra. El más di fun di do es el de Me so po ta mia, 
y es el que usaré en este li bro no sólo para denominar la 
tie rra com pren di da en tre los ríos, sino tam bién toda la 
re gión que ellos rie gan a am bos la dos, des de las mon ta-
ñas del Cáu ca so has ta el gol fo Pér si co.

Esa fran ja de tie rra tie ne unos 1.300 ki ló me tros de 
lar go y va del no roes te al su des te; «aguas arri ba» siem-
pre sig ni fi  ca rá el no roes te, y «aguas aba jo», el sures te. 
De acuer do con es tas pun tua li za cio nes, Me so po ta mia 
cu bre una su per fi  cie de unos 300.000 ki ló me tros cua-
dra dos y tie ne, aproximadamente, el ta ma ño y la for ma 
de Ita lia.

Me so po ta mia abar ca el arco su pe rior y la par te orien-
tal de la Me dia Luna Fér til. La par te oc ci den tal, que más 
tarde no fue incluida en Meso po ta mia, se denominaba 
Si ria, y com pren día la an ti gua tie rra de Ca naán.

La ma yor par te de Me so po ta mia está dentro de lo que 
hoy lla ma mos Irak, pero las zonas sep ten trio na les tras-
pasan las fron te ras iraquíes actuales y se ex tien den por 
las mo der nas Si ria, Tur quía, Irán y algunas repúblicas 
caucásicas.

Jar mo está a sólo unos 200 ki ló me tros al este del río Ti-
gris, de modo que po de mos con si de rar que se ha lla en el 
bor de nores te de Me so po ta mia. Po de mos su po ner que 
las téc ni cas de la agri cul tu ra se di fun die ron en el oes te 
hacia el 5000 a. C. y que se co men zó a prac ti car en los 
tra mos su pe rio res de los dos ríos y sus tri bu ta rios, no 
sólo en Jar mo, sino tam bién en otros lu ga res si tua dos a 
lo lar go de las es tri ba cio nes mon ta ño sas, al este y al nor-
te. Se cul ti va ron es pe cies me jo ra das de ce rea les y se do-
mes ti ca ron va cas y ove jas.
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Los ríos eran una fuen te de agua me jor que las llu vias, 
y los po bla dos que cre cie ron en sus már ge nes fue ron 
más gran des y más avan za dos que Jar mo. Al gu nos de 
ellos cu brie ron cerca de dos hectáreas de terreno.

Al igual que en Jar mo, sus edi fi  cios eran de ba rro api-
so na do, cosa muy na tu ral, pues en la ma yor par te de Me-
so po ta mia no ha bía piedra ni bue nas ma de ras para la 
construcción, pero el lodo era abun dan te. En las tie rras 
ba jas hace más ca lor que en las co li nas de Jar mo, y las 
pri me ras ca sas ele va das al bor de de los ríos fue ron cons-
trui das con grue sos mu ros y es ca sas aber tu ras, para así 
man te ner las fres cas.

En estas pri me ras po bla cio nes no ha bía nin gún sis te ma 
de re co lec ción de ba su ras, por su pues to; los des per di cios 
se acu mu la ban gra dual men te en las ca lles y eran api so na-
dos por el trán si to con ti nuo de hom bres y ani ma les. Cuan-
do las ca lles se ele va ban de ni vel, era me nes ter le van tar los 
sue los de las ca sas con ca pas adi cio na les de ba rro.

De tan to en tan to, las tor men tas o las inun da cio nes des-
truían estas ca sas de ba rro seco. A ve ces, un po bla do en-
te ro que da ba de vas ta do. Los so bre vi vien tes o algunos re-
cién lle ga dos re cons truían la ciu dad so bre sus rui nas. El 
resultado fue que es tas ciu da des cons trui das unas so bre 
otras lle ga ron a for mar mon tí cu los que se ele va ban so bre 
la re gión cir cun dan te. Esto te nía al gu nas ven ta jas, pues 
ha cía a la ciu dad más fá cil de de fen der con tra ene mi gos y 
más se gu ra con tra la ame na za de las inun da cio nes.

Pero, con el tiem po, las ciu da des lle ga ron a la rui na to-
tal y sólo que da ron los mon tí cu los (lla ma dos Tell en ára-l

be). La ex ca va ción cui da do sa de esos mon tí cu los re ve ló 
capa tras capa de vi vien das, cada vez más pri mi ti vas, a 
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me di da que se ex ca va ba más pro fun da men te. Esto ocu-
rrió con Jar mo, por ejem plo.

Tell-Has su na, en el Ti gris su pe rior y a unos 110 ki ló-
me tros al oes te de Jar mo, fue ex ca va da en 1943, y en sus 
ca pas más an ti guas se en con tró una al fa re ría más avan za-
da que todo lo he cho en Jar mo. Se pien sa que per te ne ció 
al pe río do Has su na-Sa ma rra de la his to ria me so po tá mi-
ca, que duró del 5000 al 4500 a. C.

El mon tí cu lo lla ma do Tell-Ha laf, unos 190 ki ló me tros río 
arri ba, proporcionó los res tos de un po bla do con ca lles em-
pe dra das y ca sas de una cons truc ción de la dri llo más avan-
za da. En este pe río do llamado de Tell-Ha laf, del 4500 al 
4000 a. C., la al fa re ría me so po tá mi ca lle gó a su apo geo.

A me di da que avan zaba la cul tu ra me so po tá mi ca, me jo-
ra ron las téc ni cas para do me ñar las aguas de los ríos. Si se 
aprovechaban los ríos de una for ma na tu ral, sólo se po día 
sem brar  en los cam pos de sus már ge nes, lo cual li mi ta ba 
mu cho la tie rra útil aprovechable. Ade más, la can ti dad de 
nie ve que se acu mu la ba en las mon ta ñas sep ten trio na les 
va ria ba de un año a otro, y hacía que variara por tan to el 
rit mo de la fu sión. Siem pre ha bía inun da cio nes a co mien-
zos del ve ra no, y si es tas inun da cio nes eran ma yo res que 
lo ha bi tual, ha bía de ma sia da agua, mien tras que en otras 
épo cas po día escasear.

Se les ocu rrió a los hom bres que la so lu ción con sis tía 
en ca var una com ple ja red de fo sos o ace quias a am bos 
la dos del río. Esto per mi ti ría ex traer agua del río y, me-
dian te una ela bo ra da red de ca na les, lle var la a to dos los 
cam pos, incluso a mu chos ki ló me tros de las már ge nes 
del río, de modo que los cam pos de tie rra aden tro ten-
drían los mis mos be ne fi  cios que si es tu vie ran jun to a las 
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ori llas. Además, los bor des de los ca na les y de dichos 
ríos po dían ser ele va dos para for mar di ques que impi-
dieran a las aguas so bre pa sarlos en la épo ca de las inun-
da cio nes, ex cep to en los lu ga res de sea dos.

De este modo, se po día con fi ar  en que, en ge ne ral, 
nun ca ha bría de ma sia da agua ni que escaseara. Por su-
pues to, si el ni vel del agua era ex cep cio nal men te bajo, 
los ca na les se rían ine fi  ca ces, a menos que estuvieran muy 
cer ca del río. Y si las inun da cio nes eran de ma sia do gran-
des, los di ques se rían so bre pa sa dos o des trui dos. En ver-
dad, esto ocu rrió en al gu nas oca sio nes, pero ra ras.

La pro vi sión de agua era más re gu lar en los tra mos in-
fe rio res del río Éufra tes, que pre sen ta ba me nos va ria cio-
nes en el ni vel del agua de una es ta ción a otra y de año en 
año que el tur bu len to Ti gris. Este com ple jo sis te ma de 
agri cul tu ra de irri ga ción co men zó en el Éufra tes su pe-
rior hacia el 5000 a. C., se ex ten dió aguas aba jo, y por el 
4000 a. C., ha cia el fi n del pe río do de Ha laf, lle gó al Éu-
fra tes in fe rior.

Por ello, fue en el Éufra tes in fe rior don de � o re ció la 
ci vi li za ción. Las ciu da des de esa re gión fue ron mu cho 
ma yo res que to das las an te rio res, y al gu nas te nían po bla-
cio nes de 10.000 ha bi tan tes en el 4000 a. C.

Esas ciu da des se hi cie ron de ma sia do gran des para ser 
go ber na das me dian te un sis te ma tri bal, don de to dos tie-
nen re la cio nes fa mi lia res entre sí y obe de cen a al gún pa-
triar ca. En cam bio, per so nas sin cla ros vín cu los fa mi lia-
res de bían aso ciar se y tra ba jar en pa cí fi  ca coo pe ra ción, 
pues de lo con tra rio to dos hu bie sen muer to de ham bre. 
Para man te ner la paz y for ta le cer esa coo pe ra ción era ne-
ce sa rio ele gir al gún lí der.
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Cada ciu dad, pues, se con vir tió en una uni dad po lí ti ca 
que po seía su fi  cien tes tie rras de la bran za en sus proximi-
dades para ali men tar a su po bla ción. Era una ciu dad-es-
ta do, y a la ca be za de cada ciu dad-es ta do ha bía un rey.

Los ha bi tan tes de las ciu da des-es ta do me so po tá mi cas 
no sa bían, real men te, de dón de ve nían las vi ta les aguas 
del río, por qué se des bor da ba en al gu nas es ta cio nes y 
no en otras, ni por qué las inun da cio nes eran es ca sas al-
gu nos años y de sas tro sas otros. Pa re cía ra zo na ble pen sar 
que todo era obra de se res mu cho más po de ro sos que los 
hom bres or di na rios: de dio ses.

Pues to que las � uc tua cio nes de las aguas pa re cían no obe-
de cer a nin gu na ló gi ca, sino que eran to tal men te aleatorias, 
era fá cil su po ner que los dio ses eran im pul si vos y ca pri cho-
sos, como unos ni ños, aunque enor me men te po de ro sos, 
que de bían ser en ga tu sa dos para que pro por cio na sen la can-
ti dad apro pia da de agua, ser apa ci gua dos cuan do es ta ban 
co lé ri cos y con ser var su buen hu mor cuan do es ta ban felices. 
Se idea ron, por tanto, ri tos en los que los dio ses eran in ter-
mi na ble men te en sal za dos.

Se su po nía que lo que agra da ba a los hom bres tam bién 
agra da ba a los dio ses, de modo que el mé to do más im por-
tan te para lograr que los dioses fueran propicios era brin-
dar les ali men to. En verdad, no co mían como los hom bres, 
pero el humo del ali men to que ma do as cen día al cie lo, 
don de se ima gi na ba que vi vían los dio ses; por ende, se sa-
cri fi  ca ban ani ma les y se los que ma ba como ofren da*.3

* La creen cia de que los dio ses vi vían en el cie lo pue de ha ber pro ve-
ni do del he cho de que los pri me ros agri cul to res de pen dían de la llu via 
más que de las inun da cio nes del río.
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Tenemos un ejem plo en un an ti guo poe ma me so po tá-
mi co, en el que una gran inun da ción en via da por los dio-
ses aso la a la hu ma ni dad. Entonces, los mis mos dio ses, 
pri va dos de sa cri fi  cios, em pie zan a sen tir ham bre. Cuan-
do un so bre vi vien te de la inun da ción sa cri fi  ca ani ma les, 
los dio ses se api ñan con an sie dad:

Los dio ses olie ron su aro ma,

los dio ses olie ron el dul ce aro ma.

Como mos cas, se agru pa ron so bre el sa cri fi  cio.

Na tu ral men te, las re glas y re gu la cio nes referentes al 
tra to con los dio ses eran más com plejas que las con cer-
nien tes al tra to con los hom bres. Un error co me ti do con 
un hom bre po día sig ni fi  car una muer te o una san grien ta 
pe lea, pero con un dios, el error po día aca rrear el ham-
bre o una inun da ción que de vas ta se toda una re gión.

Así, en las co mu ni da des agrí co las sur gió un po de ro so 
cuer po sa cer do tal, mu cho más com ple jo que el que 
nun ca tu vie ron las so cie da des ca za do ras o nó ma das. 
Los re yes de las ciu da des me so po tá mi cas eran tam bién 
al tos sa cer do tes y se encargaban de llevar a cabo los sa-
cri fi  cios.

La es truc tu ra cen tral al re de dor de la cual gi ra ba cada 
ciu dad era el tem plo. Los sa cer do tes del tem plo no sólo 
es ta ban a car go de las re la cio nes de la gen te con los dio-
ses, sino que tam bién lle va ban los re gis tros de la ciu dad. 
Eran los te so re ros, los que co bra ban los im pues tos y los 
que organizaban la ciudad: for ma ban la ad mi nis tra ción 
pú bli ca y la bu ro cra cia; eran el auténtico ce re bro y el co-
ra zón de la ciu dad.
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El Cercano Oriente

Las gran des in ven cio nes

La irri ga ción, sin em bar go, no era la so lu ción para todo. 
Una ci vi li za ción ba sa da en la agri cul tu ra de irri ga ción tam-
bién tie ne sus pro ble mas. En tre otras co sas, el agua de río, 
al pa sar por el sue lo, con tie ne un poco más de sal que el 
agua de llu via. Esta sal gra dual men te se va acumulando du-
ran te lar gos si glos de irri ga ción y arrui na el suelo, a me nos 
que se uti li cen mé to dos es pe cia les para lim piar lo. Esta si-
tuación podría hacer que civilizaciones que se basaban en la 
irrigación de sus tierras circundantes quedaran desoladas.

En Mesopotamia se pudo evitar este peligro, aunque 
su sue lo se hizo li ge ra men te sa li no. De he cho, ésta es la 
ra zón de que su ce real prin ci pal fue se la ce ba da (y lo si-
gue sien do has ta hoy), pues ésta re sis te me jor un sue lo 
li ge ra men te sa li no.

Por otra par te, la acu mu la ción de ali men tos, he rra mien-
tas, or na men tos de me tal y de to das las co sas bue nas de la 
vida eran una per ma nen te ten ta ción para aquellos pue-
blos del ex te rior que ca re cían de agri cul tu ra. Por ello, la 
his to ria de Me so po ta mia es una lar ga su ce sión de al ti ba-
jos. Pri me ro, sur ge la ci vi li za ción en períodos de paz y se 
acu mu la ri que za. Lue go se aba lan zan des de el ex te rior los 
nó ma das, los cuales pro vo can la de ca den cia de la civiliza-
ción y se produce una disminución de las co mo di da des 
ma te ria les, pudiendo llegar incluso a su desaparición.

Los re cién lle ga dos apren den los há bi tos ci vi li za dos e 
in cre men tan de nue vo la ri que za ma te rial y a me nu do 
has ta la lle van a nue vas al tu ras, para ser a su vez abru ma-
dos por una nue va olea da de bár ba ros. Es un proceso 
que su ce de re pe ti da men te.
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1. Los sumerios

Sumer y Acad.


