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EL ESPACIO URBANO DE EMAR SEGÚN
LA DOCUMENTACIÓN CUNEIFORME*

Juan A. Belmonte Marín
Universidad de Castilla-La Mancha

* Este trabajo retoma una investigación ya iniciada
de manera sucinta con relación al curso: Emar.
Funde und Befunde im historischen und regio-
nale Kontext realizado en el Altorientalisches
Seminar de la Universidad de Tubinga - Alema-
nia durante el primer semestre del curso 1997-
1998.

A los colegas Dra. B. Faist, Dr. U.
Finkbeiner y Prof. Dr. W. Röllig agradezco su
siempre generosa disposición a aportarnos
valiosas apreciaciones, referencias y diversas
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para mi investigación.
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RESUMEN
En este artículo, el autor presenta una nueva línea de investiga-

ción sobre el paisaje urbano de Emar basada en el análisis exhaustivo de
los textos cuneiformes (ca. 1332-1185 a.n.e.) allí encontrados. El objeto de
este trabajo es ofrecer una imagen del espacio urbano de Emar, según la
documentación jurídica (compras y ventas de inmuebles, intercambios,
testamentos, etc.) y los textos litúrgicos, para así aportar datos comple-
mentarios a los resultados arqueológicos que ya se están obteniendo de
este enclave sirio-mesopotámico.

SUMMARY
The aim of this article is to offer an image of Emar urban shape,

according to the written documentation, to provide data complementary to
the archaeological results that are already being got in this Syrian-
Mesopotamian city. The author's research line is based on the exhaustive
analysis of Emar cuneiform texts (ca. 1332-1185 B.C.), specially the ritual
texts and the legal documents (real estate transactions, records concer-
ning household affairs and administrative records).
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Introducción.
Una investigación sobre la ciudad se puede abordar de diferen-

tes maneras. Muchos geógrafos1 concentran sus esfuerzos al analizar el
espacio urbano estudiando la evolución y perfeccionamiento de los núcle-
os urbanos2, la organización interna y  las actividades urbanas3, la ciudad
y su entorno regional4, etc. Sociólogos5, historiadores del Arte6, arqueólo-
gos7, e historiadores de la Antigüedad8 (también orientalistas9) igualmente
han puesto su punto de mira sobre la ciudad.  Sobre estos últimos, hemos
de decir que a lo largo de la 2ª mitad del siglo XX nos han ofrecido varios
symposia sobre la “ciudad oriental” de relevante trascendencia10. Sin
embargo, se observa que a través de las aportaciones que nos ofrecen los
especialistas no siempre existe un diálogo fluido entre las diferentes vías
de investigación. Por tanto, las palabras de F. Kolb: “Los hallazgos arqueo-
lógicos nos conducen al núcleo y a la problemática central de la ciudad
mesopotámica antigua. La trasmisión de las tablillas con escritura cunei-
forme ofrece un valioso complemento del testimonio de las construccio-
nes”11, no siempre han encontrado su verdadero eco. 

Recientemente, M. Liverani ha realizado una interesante presen-
tación del desarrollo de los estudios sobre la ciudad próximo-oriental
desde mediados del s. XIX hasta nuestros días12. En cuanto a la “visibili-
dad” urbanística, ciertos trabajos sobre las puertas de las grandes capita-
les de Mesopotamia deben aún mucho a la época dorada de las excava-
ciones alemanas en Babilonia (R. Koldewey [1899-1917]) y Aššur (W.
Andrae [1903-14])13. Sin embargo, el estudio de la organización del espa-
cio de la “casa del poder” en Mari (1780-58 a.n.e.) -según la correspon-
dencia palatina contrastada con la arqueología14-, la aproximación a las
“casas del hombre” de Nippur (s. XVIII a.n.e.) -desde el punto de vista
arqueo-etnográfico15-, la interpretación del plano de Nippur de época casi-
ta (s. XV a.n.e.)16, o los trabajos sobre el texto Tintir = Babilonia (s. XII
a.n.e.) -también conocido como Stadtbeschreibung von Babylon17- nos
muestran otras vías de trabajo novedosas para la “visualización” de las
ciudades mesopotámicas.

Emar - Maskanah Qadīmah (º Ã̄ u£ º³§~¯): Localización, ar-
queología  y epigrafía.

Emar era ya conocida por los textos cuneiformes18 mucho antes
de su identificación con el yacimiento sirio Maskanah Qadīmah19: montícu-
lo situado sobre un zócalo rocoso de 70 ha (1.000 x 700 m), en el margen
derecho del río Éufrates a unos 95 km al sureste de Alepo20 y junto a la
antigua ruta que ponía en contacto esta última con Mesopotamia a través
del Éufrates. Lugar que fue excavado en los años 1972-76 por un equipo
francés dirigido por J. Cl. Margueron21 y cuyas seis campañas de salva-
mento (con relación a la construcción de la “Presa Assad”) sacaron a la luz
varias áreas de Emar, de construcción ex nihilo por los hititas según el

* La gran cantidad de notas incluidas por el autor,
impiden que las mismas puedan ser recogidas
en las columnas en color acompañando al
texto correspondiente de cada página, como es
norma de esta revista; por ello, se relacionan al
final del texto.
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director de la excavación, del Bronce Tardío II (ss. XIV-XII a.n.e.): la Área
A del bīt ƒilani (también conocido como palacio del gobernador), el san-
tuario doble de Baal-Aštarté (E), la área del “temple du devin” (M) y un
barrio de viviendas (D). Desde el punto de vista epigráfico, los resultados
arqueológicos han aportado ca. 2000 tablillas y fragmentos con escritura
cuneiforme que conforman unos 800 textos sumerio-acadios22. Corpus de
textos organizado según nueve scriptoria (véase fig. 1): 1. Archivo del tem-
plo del adivino (M1), 2. Archivo del templo del dios Gad23 (M2), 3. Archivo
del templo de Baal (E), 4. Archivo del templo de Aštarté (E), 5. Archivo del
bīt ƒilani (A), 6. Archivo de Tuttašše (junto al anterior), 7. Archivo privado
del Área C (al sureste de A), 8. Archivo de los herederos de ¥ima (al sur
de C), y 9. Archivo de la familia de Milki-Dagán (al sureste de E)24.
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Figura 1. Scriptoria de Emar según Pedersen (1998) p. 63.



Después de que gran parte de las ruinas de Emar fueran cubier-
tas por las aguas del “Embalse Assad” (el bīt ƒilani ha quedado como una
isla), una larga franja de tierra de 12 ha al sur del yacimiento permanece
sin anegar. Allí fue donde la actividad de los “saqueadores” causó daños
considerables, las redes de tráfico de antigüedades se aprovecharon25 y,
por consiguiente, la Asiriología obtuvo nuevos documentos escritos para
perfilar aún más la historia de esta ciudad sirio-mesopotámica26. Toda esta
“diáspora” de tablillas con escritura cuneiforme generó preocupación en el
Servicio de Antigüedades sirio, lo que desembocó en una nueva actuación
arqueológica a pequeña escala por un equipo de arqueólogos sirios (1992-
1995), que al final acabaría en un proyecto sirio-germano (1996-2001)27.
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Figura 2. Plano de Emar según Finkbeiner, et al. (2002).



Esta nueva etapa ha procurado resultados de relevante interés, por ejem-
plo el estudio de la terraza cultual del templo de Baal, el descubrimiento de
la muralla del Bronce Medio o los restos de niveles del Bronce Antiguo28, y
donde éstos últimos abren nuevas perspectivas de análisis sobre la “ciu-
dad antigua” (véase fig. 2). 

Finalmente, cabe indicar que estamos ante la capital de un reino
“vasallo” de ¥atti29, tutelado por Cárquemiš, cuya cronología oscila entre
circa 1332 y 1185 a.n.e.30

Muralla, puertas, foso y arrabales.

La muralla (BÀD/dūru) no sólo representa la identidad política de
la ciudad, en palabras de J. N. Postgate31, sino que la presencia de ella
fue quizás la principal característica de una ciudad a los ojos de los anti-
guos32. La Epopeya de Guilgameš ya desgranaba las excelencias de
Uruk al describir la magnitud de sus construcciones33. Como tampoco
pasó desapercibida la magnitud de la muralla y el foso de Babilonia para
Heródoto34. En cuanto a Emar, la muralla del Bronce Final ya ha sido loca-
lizada al sur del Área M gracias a las recientes excavaciones de Emar35.
Por la epigrafía conocemos algunos ejemplos que nos pueden servir para
visualizar algún retazo del entramado urbano36.

Sobre los “accesos” a la ciudad de Emar, partimos de la idea de
que como mínimo existían seis “Puertas Monumentales”(KÁ.GAL/abullu)37

y en torno a las quince (como las que tenía Nínive38). El corpus epigráfico
de Emar nos aporta diez ejemplos donde aparece citado el término abullu:
“Gran Puerta”. Por algunos ejemplos, E6 nº 168 y nº 197, tenemos datos
de la campiña extramuros39. Gracias al texto E6 nº 19 sabemos de los con-
troles de la guardia de las puertas, quienes por ejemplo no deben permitir
que se salte una medida legal confirmada por el Virrey de Cárquemiš40.
Finalmente, los textos legales también nos aportan interesantes datos
sobre los inmuebles que se ubican en torno a las puertas: solares y edifi-
cios41. Sin embargo, quizá lo más destacable sea que éstos nos permiten
conocer los nombres de las puertas principales: “Gran Puerta de Aštarté
de los Padres”42, “Gran Puerta del Dios”43, “Gran Puerta de la Señora de la
Muralla”44, “Gran Puerta Central”45, “Gran Puerta de Ninkur”46 y "Gran
Puerta del Cercado”47. Pero junto a estas abullātu, también hallamos un
importante número de puertas bajo el vocablo KÁ/bābu : “Puerta de la
Verdad”48, “De 'Sus Odres'”49, “De la otra Orilla”50, “Baþþu”51, “Biƒru”52,
“Bi’ru”53, “Dagán, Señor de los Profetas, ha convocado”54, “Dimartu”55,
“Eƒlia”56, “¥alku”57, “¥atti”58, “De los Apriscos”59, “Del Río”60, “Išpāt(u)”61,
“Izbu”62, “Kurrû”63, “Lalla”64, “Līm de la Abundancia”65, “Nergal”66, “Del
Broncista”67, “Oriental”68, “Nunia”69, “Nuza”70, “Siƒlu”71, “De las Estelas”72,
“Þāƒirtu!?”73, “Šella”74, “'El Manzano'”75, “Tuqqa!?”76, “Wardanatu”77,
“Yaƒšuqa”78, “'Yar(a)dānu de Abajo'”79, “Yaššunu”80, “Zēr-¥ana”82 y
“Zumnān”82. 
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Y al final, hallamos en total 41 nombres (6 abullātu y 35 bābātu),
una elevada cantidad si se compara con otras ciudades orientales (véase
n. 38). Ante esta problemática, cabe escrutar los testimonios antes men-
cionados para una plausible visualización de los accesos a Emar. De los
nombres mencionados, 15 son nombres personales83; 9 corresponden a
topónimos (Bi'ru, ¥alku, ¥atti, Išpāt(u), Izbu, El Manzano (Tapuƒu),
Yar(a)dānu de Arriba, Yaššunu y Zumnān)84; 3 son divinidades: Dagán
(dios principal de Emar85), Līm de la Abundancia (divinidad de una tribu
ancestral86) y Nergal (dios infernal de origen sumerio: tiene calle y templo
en Emar87, Rašap era su versión local, bien frecuente en la onomástica88,
y conocemos su figura Lātarāk89); 5 son términos topográficos: De la otra
Orilla, De los Apriscos, Del Río, Oriental90, y De las Estelas; y 3 son con-
ceptos varios: De la Verdad, De 'Sus Odres' y Del Broncista. Así, si se des-
cuentan las 15 puertas con nombres personales91, 4 de los ejemplos de
Puerta + topónimo (Bi’ru, Izbu, 'El Manzano' y Yar(a)dānu de Arriba) que
hay que ubicar en contexto geográfico fuera de la ciudad de Emar, 1 ejem-
plo que puede entenderse como apelativo divino (“Sus Odres”92), 1 caso
donde dos denominaciones pueden ser para el mismo acceso (“De la otra
Orilla” y “Del Río”93), 2 posibles nombres de puertas de templos (“De la
Verdad” y “Līm de la Abundancia”94) y 1 a ubicar en ámbito rural (“De los
Apriscos”, véase n. 59), podríamos hablar tan sólo de 17 puertas. A pesar
de estas deducciones, hay que seguir pensando en un número muy ele-
vado de accesos, aunque si lo comparamos con Aššur la situación podría
cambiar95. Ante esta disyuntiva, sólo podemos concluir indicando que la
cuestión queda todavía abierta96.

De los arrabales (URU BAR.RA/aƒāt āli) de la ciudad de
Emar no tenemos constancia por los textos, sin embargo sí hallamos cita-
do cuatro veces el foso de la ciudad (ƒirītu97). Gracias a los cuatro docu-
mentos legales que lo mencionan98, obtenemos una sucinta imagen del
paisaje extramuros de Emar: casas, solares, huertos, zonas boscosas
(ƒuluppatu = “robledal”99 o qištatu “arboleda”100), montones de piedras
conmemorativas (ƒummasu101), etc. como ya se ha ido viendo al analizar
las puertas.

Emar de “puertas adentro”.

En los textos de Emar, el “centro ciudad” aparece recogido bajo
el concepto: libbu Emar/ŠÀ URU.E-mar.KI o ŠÀ URU.KI102. Allí se alojaba
la “ciudadela” (dannatu)103 y el tšmenoj104, si no son ambos el mismo
lugar105. Una “ciudad nueva” (como en Aššur)106 y una “ciudad al otro lado
del río”107 (que incluso tenía su puerta108) también están documentadas.
Igualmente hay que mencionar los “barrios” (KÁ/bābu) o “distritos”
(NAM/pīƒātu) como parecen intuirse en algunos ejemplos (véase n. 91)
y el bullicioso barrio comercial del “muelle” en el puerto de la ciudad
(kāru)109.
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El ámbito político y religioso de la sociedad de Emar tiene sus
edificios emblemáticos: el palacio (É.GAL/ekallum) y el templo (É/bītu).
En cuanto al primero, la capital del reino de Emar alojaba dos “casas del
poder”, como vasallo del imperio hitita y bajo control del Virrey de
Cárquemiš. Del palacio real (arqueológicamente desconocido) y del edifi-
cio del gobernador (el bīt ƒilani del Área A) tenemos una referencia con-
junta en E6 nº 321110. Los pocos datos topográficos que se obtienen de los
textos no permiten pronunciarnos sobre la posible ubicación del palacio
real. Sin embargo, sí tenemos cierta información de lo realizado en el pala-
cio real con motivo de la “romería” del rey (imištu)111: sabemos de las apor-
taciones de palacio a las fiestas y rituales112, sobre su jardín113, su abû
(véase n. 143), de los templetes  de la “Dama del palacio” (dNIN É.GÁL),
Šaggar, Šamaš y Dagán en el interior de palacio, etc.115

En cuanto a la “casa de la divinidad”116, debemos indicar que
tenemos constancia de un buen número de templos117: Templo de Alal(u) y
Amaza118, de Anna119, de Aštarté (sólo por la arqueología), de Baal120, de
Dagán121, de Ea122, de Ereškigal123, de Gad124, de Išƒara125, de Mušanu126, de
N[awarni!?]127, de Nergal128, de Ninkur129, de Ninurta (o A¢tar)130, de
Šamaš131 y el de U ¤a132. Y para hacernos una idea de ellos mostraremos
como se expresa D. Arnaud:

“Están construidos según un plano rectangular, sus dimensiones son
modestas: entre quince y veinte metros de largo por siete a diez de ancho;
su entrada se halla abierta en uno de los lados menores entre dos antas.
A lo largo de los muros se apoyan unas banquetas; a dos tercios de la dis-
tancia total, hacia el fondo, se encuentra una construcción casi cúbica. Se
llama corrientemente “altar”: se trataría más bien de un podium, pues las
ofrendas eran llevadas (se puede suponer) en mesas ligeras y desmon-
tables (...) detrás (...) se extiende un espacio para uso litúrgico: es quizá
el que la ceremonia del matrimonio sagrado llama “patio” (tarbā u)”133.

Una vez visualizado “las moradas de los dioses”, cabría profun-
dizar más en otros datos que se extraen de los textos y de las últimas
excavaciones. Así mencionaremos las “terrazas cultuales”, que desempe-
ñaron un papel importante en el conjunto del “espacio sacro”. Conocemos
la que se sitúa frente a la entrada del Templo de Baal, reconocida gracias
a los últimos hallazgos y donde se cocinó el carnero que hace referencia
E6 nº 369134, más exactamente debió ser la estructura cuadrada de adobe
que ha sido descubierta junto a la pared norte del templo135; la sacerdotisa
*enutu es ungida con aceite por segunda vez durante el primer día de la
ceremonia en esta puerta136; una mesa de la sacerdotisa fue allí instala-
da137; etc. Igualmente, las primeras excavaciones descubrieron ya una
terraza cultual detrás del “templo M1” e interesante resulta observar como
el texto E6 nº 452 informa de la ejecución de sacrificios en la parte trase-
ra del Templo de Ninurta (EGIR É dNIN.URTA)138. Del mismo modo,
tenemos constancia de otras estancias de los templos: almacenes (bīt ili
~ bīt tukli139), capillas (pirikku140), jardines (GIŠ.KIRI6/kirû 141), patios
(tarbā u 142), el abû 143, etc.
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Junto a los ámbitos de los poderes político-religiosos, el resto de
la población  habitaba y desarrollaba sus variadas actividades en los dife-
rentes “barrios de viviendas”. Para visualizar este ámbito tenemos los
ejemplos que se extraen de los casi quinientos documentos jurídicos rela-
tivos a propiedades (testamentos, intercambios, donaciones y, especial-
mente, contratos de venta), donde se obtiene información de lo que podrí-
amos denominar el “Registro de la Propiedad”. El rigor de los antiguos
“notarios” para dejar bien identificado y localizado el objeto de la transac-
ción, en la primera parte del documento144, es básico para nuestros objeti-
vos. Sesenta y siete ejemplos nos informan de los edificios (É/bītu) situa-
dos intramuros145, tanto viviendas como otros tipos de edificios: cárceles
(kīlu 146), edificios ƒaba’u 147, casas ƒablu 148, cobertizos (ƒiðru 149), hornos
(É.UDUN/utūnu 150), edificios ƒuršu 151, almacenes (tugguru 152), talleres
(tukku 153), molinos (É.NA4.¥AR/bīt erî) y silos (É.Ì.DUB/našpaku)154,
etc.; además de los caurenta y cuatro casos que nos informan sobre los
terrenos sin edificar de Emar (KI.erþetu 155).

Por otro lado, también se intuyen los principales compo-
nentes del “callejero de Emar”. Cuatro tipos de vías están documentadas:
“avenidas” (KASKAL GAL/ƒarrānu rabû 156), “calles” (KASKAL/ƒarrānu 157

), “callejuelas”158 (ƒuƒinnu ~ SILA/sūqu 159) y “callejones” (urƒu)160. Donde
conocemos los nombres de las avenidas: “Avda. de Ninkur y Aštar-þarba”161,
“Avda. de Lātarāk”162 y “Avda. de los Trilladores”163; las vías urbanas: “Calle
de Baal”164, “Calle de Ninkur”165, “Calle de Nergal, Señor del Relámpago”
(cf. n. 66), “Calle de la 'Gran Puerta de la Señora de la Muralla'” (cf. n.  44),
y “Calle del Dios ...”166; y ciertas callejuelas privadas (de los hijos de
Batta167, de los hijos de Iþþa168, de los hijos de Šurši-Dagán169, de ¥azaltu170,
de Nergal-bēl-ci ri , de Yaia172 y de Zadamma173) o de ámbito religioso (“la
callejuela del templete de 'Dagán de los jardines'”174). También, gracias a
unos treinta y cinco ejemplos tenemos constancia de viviendas (x 25) y
solares (x 10) que se encuentran localizados en las inmediaciones de una
“plaza” (SILA.DAGAL.(LA)/rebītu)175. Finalmente, cabe indicar que se
conoce el “mercado” de Emar (KI.LAM/maƒīru), donde una tropa se
reunió allí para conspirar contra el rey Zū-Aštarti176 y que, con toda pro-
babilidad, coincidiría con la “explanada” del “Templo de Nergal”177.

Conclusión
Ante los ojos de los contemporáneos de Emar durante los ss.

XIV-XIII a.n.e., la capital del reino del mismo nombre emergía como una
imponente masa urbana amurallada. Su muralla representaba la identidad
política de la ciudad, la protección individual y colectiva ante los ataques
del enemigo y la línea divisoria entre el mundo organizado y el mundo sal-
vaje. Sus puertas eran las garantes de la comunicación, que permitían
atravesar la frontera entre el núcleo urbano y el campo abierto (donde el
foso, casas, solares, huertos, zonas boscosas, etc. eran la primera línea
extramuros).
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De puertas adentro, Emar se debe entender como un núcleo de
ca. 150 Ha topográficamente dividido según tres áreas: “ciudadela”, “ciu-
dad baja” (ambas incluidas en la “ciudad nueva” de J. Cl. Margueron) y la
ciudad junto al río (la “ciudad antigua” para Margueron). La gran cantidad
de nombres de puerta conocidos y los testimonios sobre distritos o barrios
(de las “Puertas”, de viviendas y comerciales) son datos a tener en cuen-
ta para comprender nuestra propuesta. 

En Emar, los tres polos que dan forma a su tejido urbano: los
centros del poder político, los templos y los barrios (viviendas, solares y
otros edificios: almacenes, graneros, talleres, hornos, etc.) estaban unidos
por una red viaria diversificada (avenidas, calles, callejuelas, etc.), que
unía los lugares centrales de la ciudad con los bloques de casas, y salpi-
cada por plazas, “áreas comunitarias” o “explanadas”.

Dirección del autor:

Facultad de Humanidades
Edificio Benjamín Palencia
Campus Universitario s/n
02071 Albacete (España)

JuanAntonio.Belmonte@uclm.es
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con quince puertas [M.L. SCOTT y J. MACGINNIS, “Notes on Niniveh”, Iraq 52, 1990, pp. 63-73]; a com-
parar con otras ciudades mesopotámicas: Uruk con unas 500 ha y un perímetro de casi diez km [B.P.
LAMPL, op. cit., 1968, p. 25]; Nippur que mide ca. 325 ha [B.P. LAMPL, op. cit., 1968, pp. 15s.] -el plano
antiguo refleja buena parte de la ciudad amurallada, mencionando siete puertas (véase n. 16), aunque
también conocemos ocho más de ese periodo por otros textos [L. SASSMANSHAUSEN, Beiträge zur
Verwaltung und Gesellschaft Babyloniens in der Kassitenzeit, Mainz, 2001, pp. 179s.]-; o Babilonia con
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op. cit. (n. 7), pp. 18s.; J.Cl. MARGUERON, op. cit. (n. 7), pp. 261-264]. 

39. E6 nº 168 [Lista de propiedades] 1: “Un huerto sembrado (sito) frente a la Gran Puerta (a-na pa-ni
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40. Las citas fragmentarias de E6 nº 19 que recogen el término abullu (líneas 7, 12 y 14) se comprenden
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(véase también M.R. ADAMTHWAITE, op. cit. (n. 26), pp. 106s.)
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datos concluyentes que lo relacionen, sólo podemos añadir que Baal tenía una calle concedida a su
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na pa-ni KÁ.GAL ša qa-ab-li) ellos realizaron un sacrificio para todos los dioses. ... [Fren]te a la Gran
Puerta Central ellos realizaron un pequeño sacrificio ... Cuando ellos alcanza[ron la Gran Puerta Cen]tral
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hogazas de pan de la totalidad de la ciudad. Antes del atardecer, Dagán pasa entre los betilos (NA4.si-



ka-na-ti) (y) se le cubre su cara. En la “Gran Puerta Central” se ejecutan los ritos como el mismo día de
la consagración”.

46. 1. TVE nº 21 [Disputa inmobiliaria] 8-10: “Tuqni, la madre de ellos, ha dado a los hijos de Baal-bēlu un
solar (sito) en la (Gran) Puerta de Ninkur (KI.er-þe-tu4 i-na KÁ dNIN.KUR)” y 2. CICBLMJ-ET nº 8: 1-
8 (compra de un huerto sembrado de 1890 m2 situado frente a la Gran Puerta de Ninkur (i-na pa-ni
KÁ.GAL dNIN.KUR.RA): su linde inferior es la calle de Ninkur (KASKAL-nu ša dNIN.KUR.RA) y su lado
norte da al foso, que se halla frente a la (Gran) Puerta de Ninkur (ƒa-ri-tu4 ša pa-ni KÁ dNIN.KUR.RA)).

47. 1. CICBLMJ-ET nº 15 [Herencia] 1-2: “La herencia de Ribi-Dagán, con todo lo que ha obtenido con sus
hermanos: una casa nueva sita (en) el barrio de la “Gran Puerta del Cercado (ša KA-bi KÁ.GAL ¥u-
þa-ri)" [cf. también E6 nº 296: 1 (documento proveniente de la “Puerta del Cercado” (sobre) una casa
ƒab[lu] (KIŠIB ša KÁ ¥u-þa-ri É.ƒa-a[b-lu]))] y 2. TVE nº 73 [Lista de personal requerido para el servi-
cio de vigilancia de las guarniciones de tres puertas de Emar] 30: “Dos guarniciones de la "Puerta del
Cer<ca>do" (2 ma-þa-ra-tu4 KÁ ¥u-<þa>-ri)”.

48. E6 nº 274 [Inventario de mobiliario cultual] 6: “Un vaso ƒupû, un vaso ƒizzibu (para) Ninurta de la
“Puerta de la Verdad” (dNIN.URTA KÁ A-mi-ta) (y) dos vasos ƒizzibu (para) A[štar]té (de) ídem” y E6 nº
446 [Ordo litúrgico anual] 11s.: “En el mismo día, salió en procesión [Ninurta de la “Puerta de la] Verdad
([dNIN.URTA (ša) KÁ] / A-mi-it-<ta>)” (sobre la traducción del nombre de la puerta véase R. ZADOK,
“Notes on the West Semitic Material from Emar”, Annali, Istituto Universitario Orientale di Napoli 51,
1991, p. 135).

49. D. ARNAUD, “La Syrie du moyen-Euphrate sous le protectorat hittite: contracts de droit privé”, Aula
Orientalis 5, 1987, pp. 218ss. nº 5: 1-8 (Compra de un campo de 1800 m2 contiguo a la “Puerta de 'Sus
Odres'” (i-te KÁ A.EDIN.LÁ-šu-nu)).

50. E6 15 [Testamento fechado] 35s.: “Mes Abu del año cuando se construyó la “Puerta de la otra Orilla”
(KÁ BAL.RI) en su misma ciudad”.

51. E6 nº 85: 1-6 (compra de una casa, donde su parte trasera da a la callejuela de ....mi y la delantera a la
“Puerta de Baþþu” (KÁ Ba-þí)).

52. TBR nº 62: 1-9 (compra de un campo situado en la “Puerta de Biƒru” (KÁ Bi4-iƒ-ri)).
53. CICBLMJ-ET nº 5: 24-34 (compra de un edificio tugguru (situado) en la “Puerta de Bi’ ru” (i-na KÁ

TÚL-[i]) y campos situados junto a Binātu (5 A.ŠÀ.¥I.A i-di URU.Bi-in-a-ti)). Sobre ambos topóni-
mos, véase RGTC 12.2 p. 56 (s.v. *Bi’ru) y p. 55 (s.v. *Binātu).

54. E6 nº 140: 1-9 (compra de un huerto de 0,77 ha sito en la “Puerta de Dagán-bēl-nabî-ilsi” (i-na KÁ-bi
dDa-gan-be-el-na-bi-il-sí)) y E6 nº 370 [Entronización de la sacerdotisa maš’artu] 62’: “Los combatientes
a la “Puerta de Dagán-[bēl-nabî-ilsi? ...] (a-na KÁ dKU[R-be-el- ...]”.

55. TVE nº 17: 1 (lista de campos sitos en la “Puerta de Dimartu” (KÁ-bi Di-ma-ar-ti)) [cf. TBR nº 55: 1s.
(compra de un campo cuyo lindero este es la propiedad de Dimartu (Di!-ma-ar-tu4)].

56. CICBLMJ-ET nº 20: 24s. (inventario donde se citan 550 pārisu de grano provenientes de la “Puerta de
Eƒlia” (iš-tu KÁ-bi Eƒ-li-ia)).

57. 1. TBR nº 82 [Pérdida de una casa por deudas] 21-25: “Si Aya se acerca a la “Puerta de ¥alku” (iš-tu
KÁ-bi URU.¥al!-ki!) (y) paga 30 siclos de plata, él podrá recuperar su casa” y 2. ASJ 13 nº 30
[Testamento] 23-29: “Si Iddi-rāmu se acerca a la “Puerta de ¥alku” (iš!-tu KÁ ¥al-ki!) que se le entregue
su esposa y tome la dote”. Sobre la aldea ¥alku, cf. RGTC 12.2 s.v.

58. E6 nº 168: 3'-7' (lista de bienes inmobiliarios: aquí un huerto de 0,15 ha frente a la “Puerta de ¥atti” (a-
na pa-ni KÁ [KUR.¥a]-at-[ti])). Sobre la ruta que arrancaba de esta puerta en dirección a ¥atti a través
de Cárquemiš, cf.  E6 nº 149: 1-7 (compra de un campo de circa 540 m2 situado junto a la rambla de [...]
y cuyo límite norte linda con el Camino Real (KASKAL ša LUGAL)) y ASJ 12 nº 5 [Compra de un
horno] 10-13: “Cualquiera que de entre ellos se ofenda, deberá ir a la ciudad del rey (URU ša-ar-ri:
Cárquemiš)”.

59. E6 nº 34: 10 (testamento que cita una propiedad situada en la “Puerta de los Apriscos” en la Cam[piña
de ...] (É-tu4 ša KÁ-bi ¥i-þa-ra-ti7 E[DIN ...])).

60. E6 nº 394 [Ritual] 1: “En la “Puerta del Río (: Éufrates)” [i-na KÁ ÍD], un taburete, ...”.
61. TBR nº 6: 1-8 (compra de un campo de 0,54 ha situado en la “Puerta de Išpāt(u)" (A.ŠÀ i-na KÁ Iš-pa-'a-

at.KI)). Sobre la aldea Išpāt(u), véase RGTC 12.2 s.v.
62. TBR nº 36: 13s. ... 27s. (devolución de deudas que cita unos campos situados en la “Puerta de Izbu” (ša

KÁ URU.I[z]-bi)); S. DALLEY y B. TEISSIER, “Tablets from the Vicinity of Emar and Elsewhere”, Iraq
54, 1992, pp. 98ss. nº 4: 1-11 (compra de un campo de 2,16 ha sito en la “Puerta de Izbu” (A.ŠÀ i-na KÁ
Iz-bi)). Sobre la población Izbu, véase RGTC 12.2 s.v..

63. E6 nº 34: 11 (testamento que cita una casa situada en la “Puerta de Kurrû” de la campiña de Za[ttibani?]
(É-tu4 ša KÁ-bi Ku-ri EDIN Za-[at-ti-ba-ni?])". Sobre Zattibani, cf. RGTC 12.2 s.v.

64. TBR nº 64: 1-6 (venta de un solar sito en la “Puerta de Lalla” (KI.er- e-ta ša KÁ La-al-la).
65. E6 nº 373 [Ritual de la fiesta zukru] 164’: “[Para] Ninkur sito en la “Puerta de Līm de la Abundancia” (ša

KÁ Li-’-mi Šar-ta) [: ídem]”; E6 nº 378 [Lista de sacrificios] 14: “Ninkur de la “Puerta de Līm de la
Abundancia” (ša KÁ Li-'-mi Šar-ta)”. Sobre la divinidad Līm, conocida en Ebla (ca. 2500-2400; ca.
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2000 a.n.e.) y Mari (ca. 1780-1758 a.n.e.), cf. R. ZADOK, op. cit. (n. 48), p. 125; con relación a šarta, cf.
ug. ¢rt “abundancia, fecundidad” (DLU p. 507 s.v.).

66. TVE nº 73: 10 (lista de personal requerido para la vigilancia de puertas, donde 2 guarniciones son de la
“Puerta del Señor del Relámpago” (KÁ EN Bu-ur-qa)". Sobre qué divinidad lleva ese apelativo, cf. E6 nº
76: 1s. (compra de un solar de 108 m2, cuya parte delantera es la Calle de Nergal del Relámpago (KAS-
KAL-nu ša dNÈ.IRI11.GAL Bu-ur-qa)). Cf. igualmente otra lista de cuadrillas (TBR 98 11: KÁ dLÚ.LÀL) ads-
crita a la puerta de Lātarāk, figura Nergal (cf. n. 89). 

67. E6 nº 168 [Lista de bienes inmobiliarios]: 29’ss. (campo de 9 ha situado en la “Puerta del Broncista” (i-na
KÁ Ni-ƒa-sí)) y 32’-36’ (campo de 3,6 ha situado en la “Puerta del Broncista” (A.ŠÀ i-na KÁ Ni-ƒa-si20),
cuyo límite oeste es la “Puerta de Þāƒi[rtu]” (KÁ Þa-a-ƒi-i[r!?-ti?])”. Sobre la traducción de niƒasu, cf.
arameo n¤š "”bronce” [DNWSI p. 726 s.v. n¤š2] y ug. nsk “fundidor, forjador de metales” [DLU 332b s.v.
nsk]); véase igualmente en Aššur abul tabīra “Gran Puerta del Fundidor/Forjador de metales” (AHw  p.
1298b s.v. tabīru/a).

68. E6 nº 168 [Lista de bienes inmobiliarios]: 19’-23’ (viñedo cuyo límite oeste da al camino que va hacia la
"Puerta Oriental" (KASKAL-nu / KÁ Ni-pí-ƒu il-l[a-ak])).

69. CICBLMJ-ET nº 20: 24 (inventario que recoge la cuenta: 80 (pārisu de grano) en la “Puerta de Nunia”  (i-
na KÁ-bi Nu-ni-ia)).

70. TBR nº 11: 1-7 (compra de un campo en la otra orilla (del río), en la “Puerta de Nuza” (i-na e-be-er-ta i-
na K[Á-b]i Nu-za)) y TBR nº 12: 1-7 (compra de otro campo situado en la otra orilla (del río) en la
“Puerta de los hijos de Nuza” (a-na e-be-er-ti a-na KÁ DUMU.MEŠ Nu-za)). ¿Cabría aquí hablar de
bābu (KÁ) con sentido de barrio? (cf. nota 47 texto nº 1).

71. E6 nº 213: 24s. (testamento citando una casa sita en la “Puerta de Siƒlu” (ša KÁ Sí-iƒ-li)).
72. E6 nº 373 [Ritual de la fiesta zukru] 45: “(Les) hicieron salir hacia la “Puerta de los Estelas” (a-na KÁ

NA4.MEŠ Si-ka-na-t[i])”. Para D.E. FLEMING [The Installation of Baal's High Priestess at Emar,
Atlanta, 1992a, p. 167] y W.T. PITARD [“Care of the Dead at Emar”, en: M.W. CHAVALAS (ed.), Emar,
Bethesda, 1996, p. 135] es el lugar de acceso a los betilos situados extramuros. Quizá a poner con rela-
ción a la “Puerta del Cementerio” (KÁ KI.MA¥), véase E6 nº 452: 34s. [ordo litúrgico anual indicando
que el 25 de Abu se ofrecen dádivas (harina, pescado, carneros, etc.) en la ceremonia de la puerta del
cementerio].

73. Cf. E6 nº 168: 32’-36’ (véase n. 67; a tener en cuenta que en este texto el campo citado presenta dos!?

puertas como linderos) y TBR nº 20: 1-2 (compra de un edificio tugguru con su era situada [e]n la “Puerta
de Þā[ƒirtu!?] ([i]-na KÁ-bi Þa-[a-ƒi-ir-ti!?])).

74. TBR nº 68 [Compra de campos] 1ss.: “He aquí que Dagán-abu, hijo de Naƒiru, 100 (medidas) de
campo en la “Puerta de Šella” (1 me A.ŠÀ.MEŠ i-na KÁ Še20-el-la) por 10 siclos de plata...”.

75. CICBLMJ-ET nº 20 [Inventario] 18: “(...) 800 (pārisu) de grano en el silo de la “Puerta de ‘El Manzano’
(Ì.DUB ša KÁ Ta-pu-ƒi)”; véase también TVE nº 6: 9-11 (contrato de matrimonio donde hallamos una
casa con viñedo situada en Rab[bān] (y) un edificio tugguru situado en la “Puerta de 'El Man[zano]'”
(É.tu-gu-ru i-na KÁ-bi URU.Ta-[pu-ƒi])).

76. D. ARNAUD, “La Syrie du moyen-Euphrate sous le protectorat hittite: contrats de droit privé”, Aula
Orientalis 5, 1987, pp. 212ss. nº 1: 1-8 (compra de un campo de 3,96 ha situado en la “Puerta de
Tuq[qa]” (ša KÁ Tu-uq-[qa])).

77. 1. E6 nº 137: 1ss. (compra de un huerto sembrado situado frente a la “Puerta de Wardanatu” ([i-n]a pa-
ni KÁ ša dWa-ar-da-na-ti). 2. E6 nº 168: 8’ss. (huerto sembrado de circa 900 m2 situado frente a la
“Puerta de Wardanatu” (GIŠ.KIRI6.NUMUN a-na pa-ni KÁ ša Wa-ar-da-na-ti4) citado en una lista
“catastral”). 3. E6 nº 206: 1ss. (compra de un huerto sembrado situado frente a la “Puerta de Wardanatu”
([a-na pa-ni KÁ ša Wa-ar-da-na-t]i), cuya salida daba a la callejuela de los hijos de Igmilu (mu-þa-ši
ƒu-ƒi-in-nu ša DUMU.MEŠ mIg-mu-li)).

78. TVE nº 73: 23 (lista de personal requerido para la vigilancia de guarniciones, donde 3 son de la “Puerta
de Yaƒšuqa” (3 ma-þa-ra-tu4 KÁ Ya-aƒ-šu-qà)).

79. 1. TBR nº 58: 1-8 (compra de un campo de ca. 1020 m2 situado en la “Puerta de Yar(a)dānu de Abajo” (i-
na KÁ Ia-[ar/ra-d]á-ni KI.TA)) y 2. TVE nº 64: 1-5 (compra de un campo de ca 900 m2 situado en la
"Puerta de Yar(a)dānu (de Abajo)” (i-na KÁ Ia-r[a-d]á-ni)). Sobre la población Yar(a)dānu, véase RGTC
12.2 s.v. *Yar(a)dānu.

80. 1. ASJ 12 nº 14: 1s. (compra de una campo sito en la “Puerta de Yaššunu” (i-na KÁ Ia-aš-šu-nu), cuyo
límite es una arboleda ([qi]-iš-ta-ti)); 2. TBR nº 35: 1s. (compra de un campo sito en la “Puerta de
Yaššunu” (i-na KÁ Iš-šu-ni)); 3. CICBLMJ-ET nº 7: 8s. (compra de un edificio tugguru con era y campos
sitos en la “Puerta de Yaššunu” (É-tu4 tu-ug-gu-rù / qa!-[du!?] KISLA¥x ù A.ŠÀ.MEŠ / i-na KÁ-bi
URU.Ia-aš-šu-ni)). Para Yaššunu, véase RGTC 12.2 s.v..

81. E6 nº 171: 1ss. (compra de un solar de 21,25 m2 sito frente al “callejón” de la “Puerta de Zēr-¥ana” (i-na
úr-ƒi ša KÁ Ze-er-¥a-na), con su parte trasera dando a la montaña (¥UR.SAG)).

82. TBR nº 19: 1-9 (compra de un campo de 2,16 ha situado en la “Puerta de Zumnān” (A.ŠÀ i-na KÁ Zu-
um-na-an.KI)). Sobre la ciudad Zumnān, véase RGTC 12.2 s.v.

83. Baþþu (R. PRUZSINSZKY, Die Personennamen der Texte aus Emar, Bethesda, 2003, p. 267; cf. también
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la n. 148 texto nº 11), Biƒru (R. PRUZSINSZKY, op. cit., p. 157), Dimartu (cf. n. 55), Eƒlia (padre de
Amzaƒi que es propietario de un cilindro-sello; R. PRUZSINSZKY, op. cit., p. 249), Kurrû (R. PRUZ-
SINSZKY, op. cit., p. 86), Lalla (escriba y propietario de cilindro-sello; R. PRUZSINSZKY, op. cit., p. 267
n. 26), Nunia (R. PRUZSINSZKY, op. cit., p. 91), Nu(z)za (R. PRUZSINSZKY, op. cit., p. 92), Siƒlu
(nombre personal derivado del acadio se/iƒlu “pincha; espina” [AHw p. 1034 s.v.]), Þāƒirtu (cf. en Mari:
þāƒirtu “muchacha”, según J.M. DURAND, op. cit. (n. 14), pp. 56s. [n. 53]), Šella (R. PRUZSINSZKY, op.
cit., p. 247), Tuqqa (PRUZSINSZKY op. cit. p. 268), Wardanatu (PRUZSINSZKY op. cit. p. 100),
Yaƒšuqa (D. ARNAUD, “Contribution de l'onomastique du moyen-Euphrate à la connaisance de l'émario-
te”, Studi Epigrafici e Linguistici 8, 1991, p. 41) y Zµr-¥ana (NP: “Semilla de la diosa ¥anat”).

84. Cf. las puertas de Nippur: Gran Puerta de Uruk y Gran Puerta de Ur o las de Nínive: Gran Puerta de
¥alzu, Gran Puerta de ¥alaƒƒu, Gran Puerta de Šibaniba y Gran Puerta de Aššur.

85. D. ARNAUD, op. cit., 1995, pp. 17ss, 23s. y 35-37. Dagán tiene templo en la ciudad véase infra.
86. Véase n. 65.
87. Véase n. 66 e infra. 
88. D. ARNAUD, op. cit., 1995, pp. 18s. 
89. Dios servidor de Ištar en la mitología de Mari, cf. J.M. DURAND, “La religión en Siria durante la época

de los reinos amorreos según la documentación de Mari”, en G. DEL OLMO (ed.), Mitología y Religión
del Oriente Antiguo II/1, Sabadell, 1995, pp. 284s. y 286.

90. Cf. la “Puerta de Oriente” en Jerusalén (Nehemías 3, 29).
91. Algunas de ellas deberían interpretarse como este ejemplo donde se usa la puerta de un particular para

localizar una casa: E6 nº 91 [Testamento] 16: “[Una casa] ƒablu sita (frente) a la puerta de la casa de
Kūbu ([É].ƒa-ab-lu ša KÁ-bi É mKu-ú-bi)”; como también se puede barajar la posibilidad de estar ante
“barrios” denominados por nombres de persona (cf. Lalla, el escriba, en n. 83), similar a los adscritos a
las Puertas Monumentales (cf. el distrito de la “Gran Puerta del Dios” [CICBLMJ-ET nº 1 1s.: “En presen-
cia de Ku(wa)lana-ziti, el príncipe, Tura-Dagán y Mālau, el hijo de Kabulu, de la tropa del  distrito de
(la “Gran Puerta del) Dios” (ERÍN.MEŠ NAM DINGIR-lì) vino a juicio”] y el barrio de la “Gran Puerta
del Cercado” (véase n. 47)).

92. Cf. “Puerta de Nergal del Relámpago” = “Puerta del Señor del Relámpago”.
93. Cf. en la ciudad de Aššur: abul asâte = abul Idiqlat.
94. El contexto de los ejemplos que recogen estas menciones así nos invitan a pensarlo (véase n. 48 y 65).

Además tenemos constancia de menciones de puertas de templos aunque en contextos fragmentarios
(véase por ej. E6 nº 446 [Ordo litúrgico anual] 19: “En el mismo día prosiguen hacia la Gran Puerta del
Templo de la divinidad [...] (i-na KÁ.GAL É [DINGIR] [...])”).

95. Trece puertas en doble área amurallada con una superficie de circa de 70 ha (véase n. 13).
96. En cuanto a Emar, en un principio se barajaba la posibilidad de dos ciudades: la “ciudad nueva” del

Bronce Tardío II [1400-1200] (cf. por ej. J.Cl. MARGUERON, “La recherche sur le terrain. Topographie.
Arquitecture et urbanisme”, en D. BEYER (ed.), A l'occasion d'une exposition: Méskéne-Emar - Dix ans
de travaux, 1972-1982, Paris, 1982, pp. 9-39) y la “ciudad antigua”, donde un estudio geomorfológico
sobre el valle del Éufrates frente a Emar servía para apoyar la teoría de J. Cl. Margueron (B. GEYER,
“Une ville aujourd'hui engloutie: Emar. Contribution géomorphologique à la localisation de la cité”, Mari.
Annales de recherches interdisciplinaires 6, 1990, pp. 107-119). Sin embargo, los nuevos hallazgos bajo
la “ciudad nueva” (cf. n. 28) de un lienzo de muralla del Bronce Medio (2000-1600 a.n.e.), detrás de la
zona del Templo de Aštarté [FINKBEINER (2002), op. cit. (n. 28) pp. 128ss.], y de niveles del Bronce
Antiguo IV (ca. 2400-2000 a.n.e.), bajo el Templo de Baal [U. FINKBEINER, op. cit., 2002, pp. 136-138],
invitan a replantearse la “teoría de Margueron”. Si a los posibles restos de un antiguo asentamiento junto
al río se le añaden las últimas evidencias, las 70 ha de Maskanah Qadima podrían duplicarse. Pudiendo
aquí avanzar que la ciudad a lo largo de la Edad del Bronce pudo ocupar una superficie de ca. 150 ha.
Sobre si en el Bronce Tardío hubo ocupación junto al río, véanse los indicios textuales que así parecen
confirmarlo (cf. n. 50 y 60).

97. AHw 348a (s.v. ƒirītu(m) I); CAD ¥ 103 (s.v. ƒarīþu), 104 (s.v. ƒarītu) y 198s. (s.v. ƒirītu A).
98. Tres sobre compra de solares: E6 nº 110: 1-13 (cf. n. 36 texto nº 2); TVE nº 38: 1-8 (cf. n. 36 texto nº 8);

CICBLMJ-ET nº 8: 1-7 (cf. n. 46 texto nº 2). 
99. Véase n. 36 texto nº 2.
100. Véase n. 80 texto nº 1.
101. TVE nº 38: 5 (véase n. 36 texto nº 8); ƒummasu parece ser la versión en Emar del ƒumûsum de Mari.

Sobre este último, cf. J.M. DURAND, “La religión en Siria durante la época de los reinos amorreos según
la documentación de Mari”, en G. DEL OLMO (ed.), Mitología y Religión del Oriente Antiguo II/1. Semitas
occidentales (Ebla, Mari), Sabadell, 1995, pp. 269s.

102. E6 nº 17 [Concesión de una franquicia] 1s.: “Cuando Zū-Aštarti, hijo de Baal-kabar, rey de Emar (se
encontraba) en el interior de Emar (i-na ŠÀ-bi URU.E-mar.KI) ...” y E6 nº 373 [Ritual de la fiesta zukru]
184’ ... 189’ss.: “Todos suben [al in]terior de Emar ([a-na Š]À URU.E-mar gáb-bi el-lu) ... El carruaje (de 

Dagán) pasa entre los betilos, va hacia Ninurta y el pan (y) la carne de ante los dioses sube al interior de
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la ciudad (a-na ŠÀ URU.KI e-el-li) ...”.
103. E6 nº 446 [Ordo litúrgico anual] 53-55: “Al siguiente día, en la aurora se sacrificó ... para Dagán.

(También) él fue agasajado en la campiña!? (con) un cordero de sacrificio, así como en la ciudadela (ku-
ba-di a-na EDIN!? da-ri-ia u a-na da-na-t[u4])”.

104. Bien documentado por las exacavaciones, cf. U. FINKBEINER, op. cit. (n. 28), 1999-2000, p. 10 y U.
FINKBEINER, op. cit. (n. 28), 2001, pp. 49-51.

105. El uso del verbo elû “subir, ascender” en E6 nº 373 (véase n. 102) resulta clarificador para entender la
ruta de las romerías y procesiones cuando se desplazan desde de la campiña hacia la dannatu [tampo-
co resultaría desacertado ubicar aquí la “Gran Puerta Central” (cf. n. 45 y 96)].

106. Cf. RGTC 12.2 s.v. *Eššu 2.
107. E6 nº 44 [Listado de armas hallada en el Templo de Baal] 12ss.: “(Se) ha recibido 10 armas de los bar-

queros: 10 armas kutappu de la ciudad de la otra orilla (traídas) por medio del pontón (URU.KI ša
BAL.RI / ki-i! ne!-bi-ri)”; TBR nº 9: 1-8 (Compra de un campo situado en la ciudad de la otra orilla del
río (URU.KI BAL.RI! ÍD)); TBR nº 11: 1-7; TBR nº 12: 1-7 (véase n. 70).

108. Véase n. 50 y 60. 
109. E6 nº 87 [Préstamo] 5-11: “Cinco talentos de alumbre, según las pesas del pu[erto] (i-na NA4 ka-[a-

ri]), han sido depositadas en la casa de Dagan-kabar como aval de 150 siclos de plata”.
110. (Lista de ganado, vestidos y vasos) Líneas 4 ... 7: “Un onagro (y) un vaso zadu de aceite: ésto del pala-

cio (É.GAL-lì) ...  2 ídem han sido tomados para el palacio del gobernador (a-na É
UGULA.KALAM.MA)". Nuestra traducción difiere de E6 (véase J.M. DURAND, “‘Roi’ et ‘Gouverneur’
à Emar”, Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires, 1989.3, p. 35.

111. E6 nº 392 [Ritual de la imištu del rey] 8s.: “[En la puer]ta de palacio, (la) de madera, ([a-na K]Á-bi
É.GAL ša GIŠ) los tejedores van detrás de él  (: el rey)”.

112. E6 nº 369 [Entronización y matrimonio de la sacerdotisa *enutu] 3 y 20 (aceite fino de palacio); E6 nº
373 [Ritual de la fiesta zukru] 26 (pescado) y 30 (panes); E6 nº 374 [Fragmento de ritual] 8’ (un buey y un
cordero); E6 nº 452 [Ordo litúrgico anual] 4s. (aceite de cedro, aceite fino, aromas, higos, granadas,
pasas, etc.). Cf. igualmente D.E. FLEMING, “A Limited Kingship: Late Bronze Emar in Ancient Syria”,
Ugarit-Forschungen 24, 1992b, p. 60s., n. 13.

113. Por ej. 1. E6 nº 373 [Ritual de la fiesta zukru] 131’: “A los dos pares de Protectores del jardín del palacio
(GIŠ.KIRI6 É.GAL-lì), ídem”; 2. E6 nº 378 [Lista de sacrificios] 20: “Los dos dioses Baliƒ del huerto
del rey (2 dBa-li-ƒé ša GIŠ.KIRI6.NUMUN ša LUGAL)”; 3. E6 nº 379 [Lista de sacrificios] 8s.: “El
dios Baliƒ del huer[to del palaci]o (y) el dios Baliƒ del viñedo (del palacio) (dKASKAL.KUR ša
GIŠ.KI[RI6 É.GAL-l]ì / dKASKAL.KUR ša GIŠ.GEŠTIN)”.

114. E6 nº 452 [Ordo litúrgico mensual] 39’: “Un buey, un carnero, una gacela, un pájaro, miel, aceite, aceite
fino (y) frutas se han ofrecido en/por el abû de palacio (a-na a-bi-i ša É.GAL-lì)”.

115. E6 nº 274 [Lista de mobiliario cultual]: 4; E6 º 373 [Ritual de la fiesta zukru]: 27, 44, 56, 79’ss.; E6 nº
378 [Lista de sacrificios]: 13ss., 19ss.; etc. (D. ARNAUD, op. cit., 1995, p. 18).

116. Cf. R. ZADOK, op. cit. (n. 48), pp. 120-126; y D. ARNAUD, op. cit., 1995, pp. 5-43.
117. El texto E6 nº 447 [Frag. de ordo litúrgico] ofrece información de doce templos donde sólo se reconocen

siete (véase las notas siguientes). Para D. Arnaud (op. cit., 1995, p. 27) existieron en Emar dieciséis tem-
plos donde la arqueología sólo ha encontrado cuatro: Aštarté, Baal, Gad (o “second temple”) y el “temple
du devin” (o Templo de Ninurta, véase infra).

118. 1. E6 nº 447 [Fragmento de ordo litúrgico anual] 1’-5’: “[...] el Templo de Amaza ... ([...] É dA-maz KAŠ
ša [...])” y  6’-16’: “(En el mes zērāti, el séptimo día entregaron ...); al Templo de Alal y Amaza: un carnero
(a-na É dA-la-al u A-ma-za 1 UDU); (...)”. 2. E6 nº 452 [Ordo litúrgico mensual] 41’ (entrega de ofren-
das para el Templo de Alal (a-na É dA-lál )) y 48’-50’ (se depositan ofrendas en/ante el abû del Templo
de Alal (50 ... a-na a-bi-i ša É dA-lál)).

119. E6 nº 392 [Ritual de la imištu] 7: “[... en el Templo de Ann]a de la Ribera (É-ti dAn-n]a ša kib-ri)” y E6
nº 447 [Frag. de ordo] 13’: “Un carnero para el Templo de Anna (É dAn-na)”.

120. 1. E6 nº 202 [Documento legal] 13: “He aquí que los hijos de Tarþipu han co[gido] el documento escrito
[si]to en el Templo de Baal (ðup-pa [š]a É dIŠKUR)” [interesante prueba de que los testamentos se cus-
todiaban en el Templo de Baal, cf. J.M. DURAND, “Compte rendu: Daniel Arnaud, Recherches au Pays
d'Aštata ... “, Revue d'Assyriologie 84, 1990, p. 72]. 2. E6 nº 274 [Inventario de mobiliario cultual] 3: “1
vaso ƒupû (para) el Templo de Baal (É dIŠKUR)". 3. E6 nº 369 [Entronización y matrimonio de la sacer-
dotisa *enutu] 7-10 (...) 14s. (...) 20s. (...) 61: “(Día segundo ...). Los acompañantes de la sacerdotisa
*enutu marchan hacia el Templo de Baal (É dIŠKUR), el arma divina y la sacerdotisa marchan detrás
de ellos. Los cantores marchan delante de ellos. Ellos alcanzan a Baal y cubren la cabeza de la sacerdo-
tisa *enutu justamente frente a la puerta del patio (a-na pí-i KÁ ša ta-ar-ba-þi), [y mientras] ejecutan la
ceremonia delante de Baal, su padre levanta solemnemente el arma divina. (...) El señor de la casa
degüella un carnero en su casa y (lo) cocina en la puerta del Templo de Baal (a-na KÁ É dIŠKUR). (...)
Antes del atardecer, se toma aceite fino del Templo de Ninkur (É dNin-kur) y de Palacio. En la puerta
de(l Templo de) Baal, el adivino (lo) vierte so[bre la cabeza] de la sacerdotisa y los congregantes salen
del Templo de Baal (É dIŠKUR) y la [hacen ent]rar [en la casa de su padre] (...) Se come (y) se bebe

224

J. A. Belmonte Marín: El espacio urbano de Emar según la documentación cuneiforme



[en] el Templo de Baal (É dIŠKUR)”. 4. E6 nº 370: 48’ss. y 56’s. (durante el tercer de la entronización
de la sacerdotisa maš'artu se sacrifican animales en el Templo de Baal (É dIŠKUR), mientras que en el
cuarto día la gente de las aldeas cercanas a Emar (Zumnān, Buzqa, ...) comen y beben durante dos
días en el Templo de Baal (É dIŠKUR) y en el Templo de Ninurta); 5. E6 nº 371: 16’ (un fragmento
de la entronización de la sacerdotisa maš'artu menciona a los cincuentenarios del Templo de Baal
(É dIŠKUR)). 6. E6 nº 383: 2’ (una lista sacrificial menciona Aštarté del Templo de Baal (É dIŠKUR-
ma)). 7. E6 nº 446: 105’-109’ (ordo litúrgico que menciona animales de sacrificio ofrecidos al Templo de
Baal (É dIŠKUR)). 8. E6 nº 467: 2’ (fragmento de ordo que cita el Templo de Baal (É dIŠKUR)).

121. 1. E6 nº 370: 46’ (durante la entronización de la sacerdotisa maš'artu se sacrifican animales en el
Templo de Dagán (É dKUR)). 2. E6 nº 375: 19 (durante el inicio de la fiesta zukru hay una presentación
ante el Templo de Dagán (É dDa-gan)). 3. E6 nº 392: 1ss. (el inicio de la imištu del rey se realiza en el
Templo de Dagán (É-ti dKUR)). 4. E6 nº 394: 36s. (consagración de la prosperidad del ganado vacuno
en el Templo de Dagán (É dKUR)). 5. E6 nº 402: 3’ (fragmento de ritual que menciona la puerta del
Templo de Dagán (KÁ É dIŠKUR)). 6. E6 nº 446: 95’s. (un ordo litúrgico anual cita una ceremonia en el
Templo de Dagán (É dDa-gan)). 7. E6 nº 447: 8’ (un fragmento de ordo litúrgico menciona una ofrenda
para el Templo de Dagán (É dDa-gan)). 8. E6 nº 448 [Fragmento de ordo litúrgico] 18’: “[ ... É] dDa-gan
ú-ma-ƒa-ru” (véase E6 nº 375: 19). 9. E6 nº 452: 40’ y 43’ss. (un ordo litúrgico mensual cita ofrendas
presentadas en/para el abû del Templo de Dagán (a-na a-bi-i ša É dKUR) y una amplia lista de ofren-
das presentadas el día 27 del mes Abu frente al abû del Templo de Dagán (a-na pa-ni a-bi-i ša É
KUR)). 

122. E6 nº 370 [Entronización de la sacerdotisa maš'artu] 81’ss.: “Esa misma noche, la sacerdotisa maš'artu
con [...] sale y entra en el Templo de Ea (É dÉ-a). [(Allí,) ella sacrifica] un carnero a [Ea]. Se prosterna
ante Ea; se expresa así: “Quiero sacar agua para bañar a mi señora Aštarté” y E6 nº 394: 22 (ritual muy
fragmentario citando el Templo de E<a> (É dÉ-<a>).

123. ASJ 10 Texto C: 1’-11’ (documento jurídico que indica la cesión de la custodia del Templo de Ereškigal
(É dEreš-ki-ga[l]) por sus sacerdotes a Maktali-Dagán en el año de la “crisis”).

124. Véase n. 23. Además hay que añadir: E6 nº 369: 34ss. (durante la entronización y matrimonio de la
sacerdotisa *enutu se sacrifica un cordero para Baal en el Templo de Gad (É dGa-[ad-dá]) después de
salir del bīt tukli) y E6 nº 461: 4’s. (un fragmento de ordo muestra las ofrendas que se entregan al
Templo de Gad (É Ga14-[ad-da] / É Ga14-ad-[da])).

125. E6 nº 446: 32 (ordo litúrgico que cita a Ninurta del Templo de Išƒara (dNin-urta É dIš-ƒa-ra)).
126. E6 nº 447: 12’ (un carnero para el Templo de Mušanu (É dMu-ša10-ni) en un ordo litúrgico).
127. E6 nº 447: 10’ (un carnero para el Templo de N[awarni?] (É dN[a-wa-ar-ni?])).
128. SIGRIST, SET nº 6: 9-24 (documento jurídico por el cual el rey y la ciudad de Emar confirman la instala-

ción de Irib-Baal, hijo de Lāla, como sacerdote del Templo de Nergal del Mercado (21s. LÚ.SANGA ša É
dNÈ.IRI11.GAL / ša KI.LAM) por liberar la carga de rehenes que existía sobre el rey y la ciudad
durante la “crisis” con los hurritas) y TBR nº 87: 1-16 (los Ancianos de la ciudad de Emar confirman la
propiedad del Templo de Nergal de las Pesas (É dNÈ.IRI11.GAL ša NA4) para Pilsu-Dagán, sacerdote
del templo y nieto de Irib-Baal).

129. 1. E6 nº 369: 3s (...) 20s (...) 62 (...) 66s. (en la entronización y matrimonio de la sacerdotisa *enutu los
hijos de Emar toman aceite fino de palacio y del Templo de Ninkur (É dNin-kur) (y) (lo) colocan sobre su
cabeza, se trae el vestido rojo de Ninkur con los panes (y) la cerveza de su templo (É dNin-kur) y se
entra en el bīt tukli para sacrificar un cordero). 2. E6 nº 432 [Fragmento de ritual] 4’: ...i-n]a É dNin-kur-
r[a ...; 3. E6 nº 452: 32’s. (ordo litúrgico que indica las ofrendas que se  depositan en/ante el abû del
Templo de Ninkur (a-na a-bi-i ša É dNin-kur)).

130. 1. E6 nº 311: 5s. (lista de trabajadores confiados a Baal-Malik [en el] Templo de <Nin>urta (É
d<NIN>.URTA)). 2. E6 nº 369 1s. (en la entronización y matrimonio de la sacerdotisa *enutu] los hijos
de Emar toman los vasos adivinatorios del Templo de Ninurta (É dNIN.URTA)). 3. E6 nº 370: 56’s. (en
la entronización de la sacerdotisa maš'artu 7 hombres de Zumnān, 7 de Buzqa y 7 de otro lugar  comen
(y) beben durante dos días en el Templo de Baal y en el Templo de Ninurta (É dNIN.URTA)). 4. E6 nº
373: 182’ (en una línea fragmentaria del ritual de la fiesta zukru también se cita el Templo de Ninurta (É
dNIN.URTA)). 5. E6 nº 388: 55 (el ritual de la fiesta kissu de Ninkur mencionan una joven del Templo de
Ninurta ([É š]a dNIN.URTA)). 6. E6 nº 446: 23 (línea fragmentaria de ordo litúrgico que cita el templo de
Ninurta (É dNIN.URTA)). 7. E6 nº 452: 25’ (un ordo litúrgico menciona un sacrificio realizado en la parte
trasera del Templo de Ninurta (EGIR É dNIN.URTA)).

131. E6 nº 447 [Frag. de ordo litúrgico] 10’: “Un carnero para el Templo de Šamaš (É dUTU)”.
132. E6 nº 446 [Ordo litúrgico anual] 36: “La Hermandad del Templo de Ud¤a (É dUd-ƒa)”.
133. D. ARNAUD, op. cit., 1995, pp. 27s. Sobre la topografía sagrada con relación a los textos religiosos de

Emar, véase también D.E. FLEMING, op. cit. (n. 72), pp. 109-119.
134. [Entronización y matrimonio de la sacerdotisa *enutu] líneas 14s. (véase n. 120 texto nº 3).
135. Cf. U. FINKBEINER, op. cit., 2001, pp. 44 (fig. 2) y 48. 
136. E6 nº 369: 20s.(véase n. 120 texto nº 3).
137. E6 nº 402 [Fragmento de ritual] 2’s. “[...] a la puerta del Templo de Baal (a-na KÁ É dIŠKUR) [...]; [...
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la me]sa de la sacerdotisa *enutu d[e ...]”.
138. Véase n. 130 texto nº 7. Un nuevo dato para quienes sugieren relacionarlo con el templo M1 (cf. D.E.

FLEMING, Time at Emar, Bethesda, 2000, 42 n. 103).
139. Aceptamos la interpretación de D.E. FLEMING, op. cit., 1992a, pp. 113ss. para bīt tukli “storehouse” y

su sinónimo: bīt ili (véase también últimamente D.E. FLEMING, op. cit., 2000, pp. 38ss.) Sobre bīt tukli,
cf. E6 nº 369 34s. (véase n. 124), 66s. (véase n. 129); E6 nº 452: 31’s (véase infra el análisis del vocablo
abû). Con relación a bīt ili, cf. E6 nº 446: 13 (el bīt ili (É DINGIR-lì) aperece citado en un ordo litúrgi-
co anual), 79’ (véase infra análisis del vocablo abû); E6 nº 452: 31’ (ordo litúrgico mensual que menciona
regalos del bīt ili (É DINGIR-lì)).

140. Versión occidental del acadio parakku (AHw pp. 827s. s.v. “Kultsockel; Heiligtum”), véase igualmente L.
FELIU, L. The God Dagan in Bronze Age Syria, Leiden, 2003, pp. 132ss. (ejemplos de Mari) y 244s.
(Emar). Cf. también E6 nº 446: 49’ (ordo litúrgico donde es mencionado un carnero del huerto de la capi-
lla de Baal (GIŠ.KIRI6 ša pí-ri-ki ša dIŠKUR)) y E6 nº 28 [Acuerdo entre Inbuia y Aƒlamû] 5-6: i-na-
an-na la-ma-ma i-na pí-ri-ki-ma / im-taƒ-ra “No antes de que ellos se enfrenten en la capilla” (según
J.M. DURAND, “Compte rendu: Daniel Arnaud, ... (I)”, Revue d'Assyriologie 84, 1989, p. 179). Por contra:
R. ZADOK (op. cit. (n. 48), p. 115) y D.E. FLEMING (op. cit., 2000, p. 157), traducen biriku por “alberca”.

141. E6 nº 446: 49' (véase nota anterior). Véase igualmente D. BEYER, “Jardins sacrés d'Emar au Bronze
Récent”, Ktema 15, 1990, pp. 123-131.

142. E6 nº 369: 9 (véase n. 120 texto nº 3 y supra la explicación de D. Arnaud).
143. Vocablo problemático: “la Mer” para D. Arnaud en E6 passim (cf. D. ARNAUD, op. cit., 1995, 36: “Entre

el mobiliario cultual de los templos parece que había ‘mares’, es decir, verosímilmente tinajas llenas de
agua. Desgraciadamente la identificación de la palabra no es segura. Se la podría entender como ‘fosa’.
En tal caso se explica mal, tomando los textos al pie de la letra, que los sacrificios tuvieran ‘delante’ y no
‘en’ este ‘agujero’ ritual”); “ancestor figures” (la más plausible en un primer momento para D.E. FLEMING,
op. cit., 1992a, pp. 295-301); con relación al mes Abu; el término hurrita abi “ritual pit” (cf. J.C. OLIVA,
“Ashtarte (ša) abi of Emar: A Basic Approach”, Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires, 1993.4, p.
79) o “high officials of these institutions” (cf. W.T. PITARD, op. cit. (n. 72), 1996, pp. 130-137). Cualquiera
que sea la traducción idónea, de ahí que no la realicemos como últimamente hace D.E. FLEMING, op.
cit., 2000, pp. 184-189, el abû se encuentra presente en el bīt ili (véase E6 nº 446 [Ordo litúrgico anual]
79’: “Un carnero en/por el abû del bīt ili (a-na a-bi É DINGIR)”), bīt tukli (véase E6 nº 452 [Ordo litúrgi-
co mensual] 31’: “un vaso ƒizibu, pan de higo, diez granadas, un carnero de los herreros (y) un palomo
en/por el abû del bīt tukli (a-na a-bi-i É tùk-li!)”), Templo de Ninkur (véase n. 129 texto nº 3), palacio
(véase n. 114), Templo de Dagán (véase n. 121 texto nº 9) y en el Templo de Alal (véase n. 118 texto nº
2).

144. Según el esquema: Inmueble + localización, medidas (largo por ancho [en codos, ac. ammatu) y linde-
ros (lado derecho, lado izquierdo, parte trasera y parte delantera). Véase por ej. el texto siguiente: E6 nº
8 [Intercambio] (Ej. B) 10-16: “Un taller (sito) en su frontal [: otra casa] (É tùk-ki [ša](?) [p]a-nu-šu): 22
codos (es) su largo (y) 9 codos su ancho. Su lado derecho: (la propiedad de) Karbu, hijo de Ellu; su lado
izquierdo: (la propiedad de) Ili-abu, hijo de ¥atta; su parte trasera: el acantilado (NA4 ga14-ab-ú); su
parte delantera: una callejuela (ƒu-ƒi-nu)”.

145. 1. E6 nº 8 [Intercambio] (A): 1-9. 2. Ídem (B): 10-16. 3. Ídem (C): 17-23. 4. E6 nº 10 [Intercambio]: 1-8.
5. E6 nº 20 [Compra]: 1-5. 6. E6 nº 80’ [Venta]: 1-6. 7. E6 nº 85 [Venta] (A): 1-6. 8. Ídem (B): 7-8. 9. E6 nº
92 [Compra]: 1-7. 10. E6 nº 97 [Compra]: 1-7. 11. E6 nº 111 [Compra]: 1-7. 12. E6 nº 122 [Donación]: 1-6.
13. E6 nº 125 [Compra]: 1-8. 14. E6 nº 126 [Compra]: 1-6. 15. E6 nº 138 [Compra] (C): 26-36. 16. E6 nº
139 [Compra] (A): 1-7. 17. Ídem (B): 8-14. 18. Ídem (C): 15-22. 19. Ídem (D): 23-29. 20. E6 nº 141
[Compra]: 1-10. 21. E6 nº 157 [Compra]: 1-15. 22. E6 nº 158 [Compra]: 1-9. 23. E6 nº 161 [Compra]: 1-8.
24. D. ARNAUD, op. cit. (n. 49), 1987, nº 4 [Compra]: 1-12. 25. D. ARNAUD, op. cit. (n. 49), 1987, nº 7
[Compra]: 1-7. 26. D. ARNAUD, op. cit. (n. 49), 1987, nº 9 [Compra]: 1-7. 27. ASJ 12 nº 6A [Intercambio]:
1-9. 28. ASJ 12 nº 6B [Intercambio]: 16-26. 29. ASJ 12 nº 7 [Compra]: 1-8. 30. ASJ 12 nº 8 [Compra]: 1-
7.  31. ASJ 12 nº 9 [Compra]: 1-7. 32. ASJ 12 nº 10 [Compra]: 1-7. 33. ASJ 12 nº 11 [Compra]: 1-7. 34.
ASJ 12 nº 12 [Compra]: 1-10. 35. ASJ 13 Texto B [Compra]: 1-7. 36. TBR nº 4 [Compra]: 1-8. 37. TBR nº
5 [Compra] (A): 1-14. 38. Ídem (B): 15-33. 39. TBR nº 8 [Compra]: 1-8. 40. TBR nº 10 [Compra]: 1-8.  41.
TBR nº 31 [Donación]: 1-6. 42. TBR nº 33 [Compra]: 1-5. 43. TBR nº 37 [Compra]: 1-5. 44. TBR nº 54
[Compra]: 1-9. 45. TBR nº 59 [Compra]: 1-8. 46. TBR nº 60 [Compra]: 1’-5’. 47. TBR nº 61 [Compra]: 1-7.
48. TBR nº 67 [Compra]: 1-10. 49. TBR nº 82 [Intercambio]: 1-8. 50.  SMEA 30 nº 2 [Compra]: 1-8. 51.
TVE nº 4 [Venta] (A): 1-5. 52. Ídem (B): 9-14. 53. TVE nº 7 [Venta]: 4-6. 54. TVE nº 9 [Venta]: 1-7. 55.
TVE nº 12 [Venta]: 1-7. 56. TVE nº 20 [Venta]: 1-8. 57. TVE nº 29 [Venta]: 1-5. 58. TVE nº 34 [Venta]: 1-
8. 59. TVE nº 54 [Confirmación de propiedad]: 6-12. 60. TVE nº 55 [Confirmación de propiedad]: 2-9. 61.
TVE nº 59 [Venta]: 1-7. 62 TVE nº 70 [Venta]: 1-7. 63. TVE nº 79 [Venta]: 1-7. 64. TVE nº 80 [Venta]: 1-
5. 65. CICBLMJ-ET nº 5 [Compra]: 1-7. 66. CICBLMJ-ET nº 6 [Compra]: 1-7. 67. CICBLMJ-ET nº 7
[Compra] (A): 1-7.  

146. E6 nº 6 [Carta de Šini-þūrī al gobernador] 38ss.: “A propósito de ese hombre del mensajero del que me
has hablado, yo lo he enviado a la prisión (i-na É ki-l[i])" y CICBLMJ-ET nº 17 [Lista] 28s.: “Los cuatro
hombres que fueron llevados a prisión (i-na É ki-li) han sido liberados por el gobernador
(LÚ.UGULA.KALAM.MA)”. 

147. Sólo tenemos documentado un edificio ƒaba'u que sepamos (cf. el texto nº 53 de la n. 145).
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148. Vocablo de difícil traducción: Tsukimoto, ASJ 12 p. 191: “damaged?”; DURAND (1990) op. cit. p. 49 n.
93: “en bon état”; D.E. FLEMING, op. cit., 1992b, p. 65 n. 43: “(debt-)encumbered?”; E. LIPINSKI,
“Arcanes et conjonctures du marché inmobilier à Ugarit et à Emar au XIIe siècle av.n.è.”, Altorientalische
Forschungen 19, 1992, p. 43 n. 22: “maison en ruine”; Westenholz, CICBLMJ-ET nº 15 nota 3: “under
mortgage” o “small house (hovel?)”. Hay una docena de ejemplos documentados: 1. E6 nº 34
[Testamento] 8: “É-tu4 GAL ù É-tu4 ƒa-ab-lu"; 2. E6 nº 85: 7 y 9 (véase n. 145 texto nº 8: el edificio
mide 75 m2); 3. E6 nº 91: 16 (véase n. 91); 4. E6 nº 154 3’: [É-tu4] ƒa-ab-lu ù GIŠ.[KIRI6.NUMUN]
(texto fragmentario); 5. E6 nº 296: 1 (véase n. 47); 6. ARNAUD, op. cit. (n. 49), nº 9: 4 (véase n. 145
texto nº 26: la casa ƒablu de Abdu-ili, hijo de Zū-Baal, es el lindero derecho de la casa comprada aquí
mencionada); 7. ASJ 12 nº 7: [1], 13 y 18 (véase nota anterior texto nº 30: compra de una vivienda con
una casa ƒablu a su derecha (lín. 1: [É-tu4 ù É.ƒa-ab-lu ša] ZAG!-šu) reconstruida según línea 13); 8.
ASJ 13 nº 23 (Testamento) 25: “É-tu4 ša-ra ù É.ƒa-ab-lu”; 9. TVE nº 8 (Testamento) 21: “É-tu4 ƒa-ab-
lu”; 10. TVE nº 68: 5 (véase infra lista de textos sobre solares: una casa ƒablu perteneciente a Gurinu,
hijo de ¥abaþu, es vecina del solar); 11. CICBLMJ-ET nº 15 1-4:  “La herencia de Ribi-Dagán, con todo
lo que ha obtenido con sus hermanos: una casa nueva sita (en) el barrio de la "Gran Puerta del Cercado"
(É-tu4 GIBIL ša KA-bi KÁ.GAL ¥u-þa-ri), un solar sito (junto) a los hijos de Baþþu y una casa ƒablu
lindera a la casa de los hijos de Tullu (É.ƒa-ab-lu / ša it-ti É DUMU.MEŠ mTu-ul-li)” y 12. CICBLMJ-
ET nº 22: 1-4 (inventario de 5 viviendas, 1 casa ƒablu (y) 3 edificios tugguru (5 É.¥I.A 1 É.ƒa-ab-lu /
3 É.tu-gu-ra-tu.MEŠ) de la señora Šaggar-ƒunzi y de Iddin-Dagán). Aunque hay diversidad de inter-
pretaciones, una traducción por “casa hipotecada o casa ruinosa” (cf. casa lujosa y casa ƒablu en el ej.
8) parece plausible, ya que no parece lógico pensar en algún tipo de casucha (véase que la casa del
ejemplo 2 tiene una superficie de 75 m2 y conocemos casas (É) de menor superficie [cf. los textos de la
n. 145: nos 3 (55,25 m2), 4 (ca. 70 m2), 22 (68,25 m2), 24 (36 m2), 26 (56,25 m2), etc.].

149. Versión occidental del acadio ƒað(a)ru / ƒaðīru [AHw p. 337 “Hürde, Hof”]. Aquí estamos ante un tipo
de edificio para el ganado (cf. E6 nº 139 [= texto nº 17 n. 145] 8-14:  “Un cobertizo (É-tu4 ƒi-ið-ru) sito
en su frontal (: una casa citada en el primer bloque del texto). x + 5 codos es su la[rgo] (y) x + 3 [s]u
[ancho]. [Su lado derecho]: la Calle del dios [...] (KASKAL-nu ša DINGIR [...]); [su lado izquierdo]: (la
propiedad de) Iþþur-Dagán, hi[jo de Ba]al-kabar; [su parte trasera]: (la propiedad de) el mismo Iþþur-
Dagán; [su parte trasera]: una callejuela” y TVE 9 [= texto nº 54 n. 145] 1-7: “Una casa, con todo lo que
contenga: 27 codos (es) su largo (y) 23 su ancho. Su lado derecho: (la propiedad de) Abdu, hijo de
Daƒuru; su lado izquierdo: el cobertizo del dios Luluƒu (É.ƒi-ið-ru ša dLu-lu-ƒi); su parte trasera:
Ribiya, hijo de ¥uraþu; su parte delantera: la calle principal de los Trilladores (KASKAL GAL ša LÚ.MEŠ
ra-pi-sí)").

150. ASJ 12 nº 5 (compra de un horno (É.UDUN) por dos hermanos al precio de 40 siclos); TBR 33 (texto
nº 42 de la n. 145: compra de una casa de 143,75 m2 cuyo vecino de la derecha es el horno (É.UDUN)
de los hijos de Ganu) y TBR 37 (texto nº 43 de la n. 145: compra de una casa cuya parte trasera es el
horno de los hijos de Ganu). 

151. Algún tipo de despensa (cf. AHw 360 s.v. “Vorratskammer”) citado en TBR 67 [Compra] 1-10: “Un edi-
ficio tugguru, con todo lo que contenga, (sito) en el mēdelu principal: 17 codos (es su) largo (y) 11 co-
dos su ancho. Su lado derecho: (la propiedad de) Irib-Baal, hijo de Yaƒþi-Dagán; <su> lado izquierdo:
la callejuela de Zadamma; <su> parte trasera: el ƒuršu de Zadamma; su parte delantera: una callejuela”
y en CICBLMJ-ET nº 21 [Inventario] 22s.: “(un primer) silo de 700 pārisu de grano del molino (É Ì.DUB
ša 7 ME GIŠ.PA ŠE.MEŠ ša É.NA4.¥AR). Un segundo silo sito frente al edificio ƒuršu (É.ƒu-ur-ši)”.

152. Vocablo de interpretación disputada: TBR p. 12: “maison à étage”; E. LIPINSKI, op. cit., 1992, p. 42:
“maison de brique (cuite)”; J. IKEDA, A Linguistic Analysis of the Akkadian Texts from Emar:
Administrative Texts, Tel Aviv, 1995, p. 22: “the word tugguru may be a derivative of makāru B “to do
business” (cf. bīt makkūri “storehouse” attested in OB, SB, NA, NB and LB see CAD M/1: 126-127, 137).
In that case, TUM-gu-ru should be an “etymological” spelling for tugguru < *tumkuru". Cf. los ejem-
plos siguientes: 1. E6 nº 82: 1-5 (venta de un edificio tugguru, [un huerto] y un campo sembrado por
diez siclos de plata); 2. E6 nº 115: 1s. (compra de un edificio tugguru con su pozo (sito) en la aldea
Kullatu (É.tu-gu-ru qa-du TÚL-ši / i-na URU.Ku-la-ti)); 3. E6 nº 144: 1-7 (compra de un edificio tug-
guru, (sito) en ¥uþurānu, con sus cimientos (É.tu-ug-gu8-rù i-na <URU>.¥u-þú-ra-ni / qa-du NA4

uš-še-ši)); 4. E6 nº 192: 2’-7’ (testamento que cita un solar, un huerto sembrado, un solar grande y un
edificio tugguru); 5. E6 nº 253: 29s. (división de propiedades recogiendo una casa principal y un edificio
tugguru (É-tu4 GAL ù [É.t]u-ug-gu8-ru)); 6. TBR nº 5 (Ej. A): 1s. (compra de un edificio tugguru de
144m2) [véase n. 145 nº 37]; 7. TBR nº 5 (Ej. B): 15s. (compra de un edificio tugguru de 130 m2) [véase
n. 145 nº 38]; 8. TBR nº 20: 1s. (cf. n. 73); 9. TBR nº 67: 1-10 (véase n. 145 nº 48 y n. 151); 10. TVE nº
6: 9-11 (véase n. 75); 11. CICBLMJ-ET nº 5: 24-34 (véase nota 53); 12. CICBLMJ-ET nº 7: 8-11 (véase n.
80); 13. (véase n. 146 texto 12).

153. Según J.M. DURAND, J. M. “Minima emariotica IIIb) Bît tuqqi”, Nouvelles assyriologiques brèves et utili-
taires 1989.4, 1989, p. 84 (nº 111b) estamos ante un taller. Conocemos dos textos: E6 nº 8 (Ej B) [véase
n. 144 y 145 texto nº 2); M. SIGRIST, “Miscellanea”, Journal of Cuneiform Studies 34, 1982, pp. 242s.
[Herencia] 8-15: “La mitad de la casa junto a Ili-bittu y saliendo hacia el almacén (a-na a-bu-us-sí ú-
þi), como es el (hijo) mayor tiene mejor parte, es la suerte de Itūr-Da, el hijo mayor. La (otra) mitad de la
casa junto al taller (ÚS.SA.DU É tu-uk-kí) (es) la suerte de Ipƒur-Dagán, el hijo menor”. 

154. Cf. n. 151.
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155. 1. E6 nº 8 [Intercambio] (D): 24-30. 2. E6 nº 14 [Proceso]: 1-9. 3. E6 nº 76 [Compra]: 1-7. 4. E6 nº 94
[Compra]: 1-7. 5. E6 nº 95 [Compra]: 1'-5'. 6. E6 nº 96 [Compra]: 1-6. 7. E6 nº 109 [Compra]: 1-8. 8. E6
nº 110 [Compra]: 1-15. 9. E6 nº 130 [Compra]: 1-6. 10. E6 nº 137 [Compra] (C): 34-41. 11. E6 nº 137
[Compra] (D): 44-51. 12. E6 nº 148 [Compra]: 1-7. 13. E6 nº 150 [Compra]: 1-11. 14. E6 nº 152 [Compra]:
1-5. 15. E6 nº 153 [Compra]: 1-6. 16. E6 nº 159 [Compra]: 1-10. 17. E6 nº 171 [Compra]: 1-7. 18. E6 nº
207 [Compra] (A): 1-9. 19. Ídem (B): 14-21. 20. AJS 12 nº 1 [Compra]: 1-7. 21. AJS 12  nº 2 [Compra]: 1-
6. 22. AJS 12 nº 3 [Compra]: 1-7. 23. TBR nº 1 [Compra]: 1-6. 24. TBR nº 13 [Venta]: 1-8. 25. TBR nº 14
[Venta]: 1-6. 26. TBR nº 24 [Venta]: 1-8. 27. TBR nº 31 [Donación]: 4-6. 28. SMEA 30 nº 5 [Venta]: 2-6.
29. SIGRIST, SET nº 3 [Venta]: 1-7. 30. TVE nº 3 [Venta]: 1-9. 31. TVE nº 11 [Venta]: 1-6. 32. TVE nº 14
[Venta]: 1-8. 33. TVE nº 22 [Donación]: 1-9. 34. TVE nº 29 [Venta] (A): 6-11. 35. TVE nº 31 [Venta]: 1ss.
36. TVE nº 33 [Venta]: 1-10.  37. TVE nº 38 [Venta]: 1-8. 38. TVE nº 43 [Venta]: 1-8. 39. TVE nº 68
[Venta]: 1-8. 40. TVE nº 71 [Venta]: 1-8. 41. TVE nº 81 [Venta]: 1-8. 42. TVE nº 86 [Venta] (A): 1-7. 43.
TVE nº 91 [Venta]: 1-6. 44. CICBLMJ-ET nº 10 [Compra]: 1-9. De éstos, 41 solares están situados intra-
muros y los nos 8 (n. 36 texto 2), 35 y 36 (véase n. 36 texto 8) deben ser localizados extramuros.

156. Siete ejemplos tenemos documentados: tres sin identificación (E6 nº 122: 6 [casa que da a un avenida],
E6 144: 7 [almacén que da a una avenida] y TBR nº 61: 7 [casa que da a una avenida]) y cuatro identifi-
cados (mencionados en el texto).

157. Catorce ejemplos tenemos atestiguados: siete sin mención del nombre de la calle (E6 nº 8: 23 [casa
que da a una calle], E6 nº 85: 4 [casa que da la puerta de Baþþu y a su derecha tiene una calle], E6 nº
95: 5’ [solar que da a una calle], E6 nº 150: 10 [solar cerca de la “Puerta del Dios” y que da a la calle de
esa puerta], ASJ 12 nº 9: 7 [casa que da a calle y plaza], TBR nº 54: 8 [casa que da a plaza y calle]) y
siete con apelativo (véase en el texto).

158. Sobre nuestra traducción, cf. E6 nº 148: 4 [solar que da a una plaza y su lado izquierdo a una callejuela
de cuatro codos ([GÙ]B-šu ƒu-ƒi-nu 4 am-ma-ti]). A comparar este último ejemplo con las medidas de
las calles excavadas en Emar: 2 m mide la calle situada a la izquierda del templo M1 (“temple du devin”),
3,5 m. mide la calle que desemboca en la “explanada” frente al templo M2 (Templo de Gad) y 4 metros la
calle del “barrio de viviendas” (Área D).

159. Asumimos la correspondencia ƒuƒinnu ~ SILA/sūqu “(Stadt-)Straße” [AHw pp. 1061s.] según estos
cinco ejemplos: E6 nº 14: 4 [solar que a su derecha hay una callejuela], E6 nº 20: 5 [casa que da a una
callejuela y su lado derecho a una plaza], E6 nº 111: 7 [casa que da a una callejuela], E6 nº 125: 8 [casa
que da a un callejón] y E6 nº 159: 8 [solar que da a una callejuela y su lado derecho la “Calle de Baal”]
donde aparece la expresión SILA ƒu-ƒi-nu (glosa similar KI er-þe-tu4, TÚG þú-ba-tu, KAŠ.MEŠ
GEŠTIN ƒa-am-[ra], ... ; cf. S. SEMINARA, op. cit. (n. 22), 1998, pp. 69ss.). Otros datos llamativos a
exponer son los siguientes: tenemos constancia de unos sesenta ejemplos donde predominan los casos
sin denominación de la callejuela (x 50); las casas (x 28) y solares (x 24) son los inmuebles más citados;
ƒuƒinnu también aparece citado en ámbito extramuros (E6 nº 110 [solar], SIGRIST, SET nº 6 [campo],
TVE nº 33 [solar]; TVE nº 38 [solar]); se conoce un caso citado en un testamento (E6 176: 9); etc.

160. E6 nº 171: 1 (solar sito en el callejón que da a la puerta de Zēr-¥ana) [cf. n. 81]. 
161. ASJ 12 nº 3: 8 (solar que da a esa avenida) y TVE nº 54: 11s. (casa que da a esa avenida).
162. SIGRIST, SET nº 3: 5 y 8 (solar que da a una plaza y una avenida [“Avda. de Lātarāk”]).
163. TVE nº 9: 7 (casa que da a esa avenida) [cf. “Calle de los Panaderos” en Nehemías 38, 21].
164. E6 nº 159 (Ej. B): 11 (solar que da a una callejuela y por su parte derecha circula la “Calle de Baal”) y

ASJ 12 nº 1: 7 (solar que da a esta calle).
165. TVE nº 68: 7 (solar que da a esta calle y su parte trasera a una plaza) y CICBLMJ-ET nº 8: 5 (huerto

situado frente a la “Gran Puerta de Ninkur” y junto a la parte extramuros de la “Calle de Ninkur” [cf. n. 46
texto nº 2]).

166. E6 nº 139 (Ej. B): 11 (cobertizo que da a una callejuela y por su derecha circula esa calle).
167. TBR nº 37: 4 (casa que da a esa callejuela: la parte trasera a un horno y la izda. a una plaza).
168. E6 nº 92: 6 (casa que su parte trasera da a esa callejuela).
169. E6 nº 139 (Ej. B): 22 (casa situada junto al Éufrates y que da a esa callejuela).
170. TVE nº 22: 7 (solar que da a esa callejuela y su parte trasera da a la “Gran Puerta del Dios”).
171. E6 nº 158: 6 (casa que da a la “Gran Puerta del Dios” y a su izquierda circula esa callejuela).
172. E6 nº 176: 9 (testamento que cita la casa situada en el callejón de la casa de Yaia).
173. TBR nº 67: 6 (almacén que da a una callejuela y en su lado izquierdo está esa callejuela).
174. TVE nº 70: 1 y 8 (casa situada en esa callejuela) [cf. TBR nº 5 (Ej. B: almacén que da a una callejuela y

a su derecha se encuentra el templete de ‘Dagán de los jardines’; sobre los templetes en palacio, véase
nota 115].

175. Inmuebles que tienen acceso a una plaza son la mayoría: E6 nº 10: 8; E6 nº 126: 6; E6 141: 9; ASJ 12
nº 6: 9; ASJ 12 nº 7: 7; ASJ 12 nº 8: 7; ASJ 12 nº 9: 7; ASJ 12 nº 10: 7; ASJ 12 nº 11: 7; TBR nº 4: 8;
TBR nº 8: 8; TBR nº 13: 7; TBR nº 59: 7; SMEA 30 nº 2: 8; TVE nº 4 (Ej. A): 5; TVE nº 4 (Ej. B): 14; TVE
nº 20: 8; TVE nº 59: 7; TVE nº 80: 4; CICBLMJ-ET nº 6: 7 (viviendas) y E6 nº 94: 7; E6 nº 137 (Ej. C): 40;
E6 nº 137 (Ej. D): 49; E6 nº 148:6; TBR nº 13: 8; TVE nº 71: 8; TVE nº 81: 8 (solares). Aunque también
existen otros casos: casas (E6 nº 20: 2; TBR nº 82: 4) o solares (E6 nº 109: 4) cuyo lado derecho da a
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una plaza; casas cuya parte frontal y derecha dan a una plaza (ARNAUD, op. cit. (n. 49) nº 9: 4, 7; TBR
nº 10: 4, 7;TBR nº 54: 4, 8 [aquí una “Gran Plaza”: SILA.DAGAL GAL]); casa cuyo lado izquierdo da
a una plaza (TBR nº 37: 3); casa cuya parte frontal e izquierda da a una plaza (CICBLMJ-ET nº 5: 5, 7);
solar cuya parte trasera da a una plaza (TVE nº 68: 6); etc. Arqueológicamente sólo tenemos datos de la
“explanada” frente al templo M2.

176. E6 nº 17 [Concesión de una franquicia] 1-21: “Cuando Zū-Aštarti, hijo de Baal-kabar, rey de Emar (se
encontraba) en el interior de Emar, los ƒupšu de Emar y ciertos oficiales, portadores de lanzas imittu
delante del rey, planearon juntos conspirar contra su señor. Este grupo, participante en la sedición (y)
que estaba formado en el lugar de la conspiración, fue escuchado por Kunazu, hijo de Tura[m], e Išbia.
Entonces, fueron ellos ante Zū-Aštarti, rey de Emar, su señor, y dijeron lo siguiente: “En (la ‘plaza d)el
mer[ca]do’ (16) KI.L[A]M) hay tropas que planean un ‘golpe de estado’”. Así, Zū-Aštarti de Emar envió
(allí) 2[00] hombres y en (la ‘plaza d)el m[ercado]’ (18) K[I.LAM]) fueron atacados los cabecillas de la
revuelta: una mitad fue muerta y la otra engrilletada”. Cf. la última aproximación al asunto en
M.R. ADAMTHWAITE, op. cit. (n. 26), 2001, pp. 233-259.

177. Cf. n. 128. Sobre Nergal, el patrón del mercado, cf. D. ARNAUD, op. cit., 1995, pp. 18s.
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