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1.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

·-.· 
Las primeras civilizaciones propiamente dichas (con ciuda-

des, agricultura, calendario, armas refinadas, ejércitos, impues -

tos, etc.) empezaron a surgir por 4500 a.c. cuando, casi a la vez, 

nac1an dos civilizaciones sem1ticas; una al noroeste de Palestina y 

otra al sudoeste: La Mesopot4mica y la Egipcia. Hasta 2500 años 

despu~s, estas dos civilizaciones luchar1an entre s1, sufiendo las 

consecuencias Palestina que se encontraba entre.ellas. 

En Mesopotamia, la civilizaci6n se inici6 con ciudades-es

tado, siendo las m4s importantes Susa, ·Kish y Ur, alrededor de las 

cuales se formaron los primeros imperios. Mesopotamia se compon!a

de la siguiente manera: en direcci6n este-oeste la parte norte era 

Asiria~. y la sur Babilonia; a su vez, Babilonia se dividía en dos -

partes, la superior fue el antiguo reino de Akkad, y la inferior, -

el de Sumeria, las dos primeras civilizaciones imperio. 

En Akkad, en el tercer milenio antes de Cristo, el rey se

mítico Sargon I conquist6 a los sumerios y formo el reino sumero 

akkadio, cuyos habitantes conocían la escritura cunerforme, que ·su

peraba a los jerogl1ficos egipcios. 

Aproximadamente en el año 2100 a.c., el rey legislador H~ 

mmurabi uni6 a todas las ciudades-estado de esta 4rea, constituyen

do as! el Imperio Babil6nico y les entreg6 un C6dico legal escrito. 

Durante estos veinticinco siglos todav1a no existían los -

judíos, hasta por el año 2000 , cuando una tribu sem!tica, los Asi

rios, empez6 a amenazar la c6moda vida que llevaban los Babilonios, 

fue que un hombre llamado Terah tom6 a su hijo Abram, a su nuera S~ 

rai y a su nieto Lot (sobrino de Abram) y emigraron hacia ur. cua!!. 

do cruzaron el r!o Eufrates se convirtieron en la primera gente de 

la Biblia identificada como "hebreos", la gente "que cruz6", la ge!!. 

te "del otro lado del r!o". 

la tierra de Har4n (en el ~ur 

Llegaron 900 kms. al noroeste de ur, -

de la actual Turqu1a. Gn. 11: 31-32). 
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El teólogo existencialista Martin Buber señala que desde -

el punto de vista religioso judío de la historia, ésta es la rela -

ción del judío con su Dios. El hombre, tal como es concebido por -

los existencialistas judíos, tiene el poder de dirigirse o alejarse 

de Dios. Lo que pasa entre Dios y el hombre eso es historia.<l) 

La historia judía se inicia cuando Abram tuvo un encuent·ro 

con Dios, Jehová. Esta experiencia, fuese real o imaginaria, fue 

la que di6 a los judíos la idea, que aún subsiste, de un pacto en 

tre Dios y los judíos, lo cual origin6 entre ellos la voluntad de -

sobrevivir como tales. 

El libro del Génesis relata el nacimiento de la fe mono -

te!sta y del pacto que celebra Dios con Abraham. Dios propone al -

patriarca que si sigue sus mandamientos, El bar& de la descendencia 

de Abraham, su pueblo elegido y los colocar& bajo su protecci6n (Gn. 

caps. 15-17). Dios impone como prueba que todos los varones de su 

pueblo elegido sean circuncidados al octavo día de nacidos (Gn. 17: 

1-27) , y hace asimismo sólo una promesa: la tierra de Can&n. 

Por 400 años vagan Abraham y su descendencia corno n6madas

en la tierra de Canán, pero se mantuvieron integrados por tres raz~ 

nes: 

a) La idea de que tenían un Dios único y exclusivo; 

b) El rito de la circuncisión; y 
c) La prohibición de llevar a cabo sacrificios humanos. 

Este cambio de conciencia fue integrado cada vez m&s a los 

jud!os como un grupo social auténtico. El sociólogo T. BottornorJ2> 

señala que el agregado de individuos en el que existen relaciones -

definidas entre sus miembros, que tiene por lo menos, una estruct~ 

ra y una organización rudimentar~as (reglas, ritos, etc.) y una ba

se psicológica constituida por la conciencia de sus integrantes, es 

un grupo social. 

1.2.- DESARROLLO. 
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1.2.1.- PERIODO DE LAS MIGRACIONES. A~OS 2 000 a 1 200 a.c. 

1.2.l.l.- LOS PATRIARCAS. 

La Biblia nos narra c6mo la naci6n judía desciende de los

patriarcas, Abraham engendr6 a Isaac (Gn. 21:1-7), Isaac a Jacob -

(Gn. 25: 19-26), y Jacob (a quien-,Dios confiri6 el nombre de Israel, 

Gn. 32:22-31) a sus doce hijos (Gn. 30:1-24), quienes se convierten 

en los progenitores de las doce Tribus de los Hijos de Israel. 

En el Libro del GEnesis encontramos el relato de c6mo Jos~ 

fue vendido por sus hermanos y fue sometido a esclavitud en Egipto, 

para luego convertirse en Consejero del Fara6n y, posteriormente, -

en Virrey. Cuando el hambre asol6 las tierras situadas al noroeste 

de Egipto, Jos~ acoqi6 a los hebreos de Can&n en Egipto, en donde -

fueron bien recibidos (Gn. Caps. 37-SO). Pero no todos los hebreos 

abandonaron Canin, muchos de ellos se quedaron, lograron sobrevivir 

y mantuvieron su pacto con Jehovl. 

En Egipto surgi6 despu6s otro Fara6n que lbs esclavizó y -

ast permanecieron durante varias generaciones hasta que bajo el li

derazgo de Mois~s, salieron de ah!. 

Algunos historiadores dividen la historia egipcia en cua -

tro periodos: 

a) El Predin4stico. 4500 a 3500 a.c •• Fueron unific~ 

dos los reinos del Alto y Bajo Egipto. Se fabric6 el papiro y se -

invent6 el calendario. 

b) El Reino Antiguo. 3500 a 2400 a.c.. El arte gr4f! 

co lleg6 a su plenitud, empezaron a construirse las primeras pir4m! 

des y se deaarroll6 grandemente la navegaci6n. 

c) Reino Medio. 2400 a 1600 a.c •• Surgieron la arqu! 

tectura y nuevas artes, adem&s floreci6 la literatura. 

d) El Imperio. 1600 a 1100 a.c •• Epoca próspera para 

Egipto, que extendió sus fronteras hacia Palestina, pugn6 por la h~ 

gemonta con Asiria y Babilonia. Al principio de esta etapa entra -
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ron los hebreos a Egipto y fue hacia el final del Imperio que lo -
abandonaron. (l) 

1.2.2.- EL EXODO. DEL ANO 1200 a 1100 a.c. APROXIMADAMENTE. 

Se levantó sobre Egipto un nuevo Fara6n que al percatarse

de que el pueblo de Israel era mayor y más fuerte que el egipcio, ~ 

tuvo temor de que al llegar alguna guerra, el pueblo hebreo se uni~ 

ra a sus enemigos y peleara contra los egipcios, por lo que orden6-

que se matasen a todos lo varones jud!os al nacer. 

En esta época naci6 en Egipto Mois6s, que es la figura -

principal del Exodo1 sus padres lo escondieron por tres meses, al -

cabo de los cuales, lo metieron en una cesta que dejaron flotando -

en el r!o Nilo. Fue encontrado por la hija del Fara6n, quien lo -

conserv6 y educ6. 

Ya siendo hombre defendi6 a un esclavo israelita de un ca

pataz egipcio al que mat6, as! que tuvo que huir hacia las tierras

de Midián. Mois6s regres6 a Egipto despu6s de un encuentro con -

Jehov!, el Dios de Abraham, para llevar a los jud!os a su libertad. 

Las tribus partieron de Egipto por el mar de los Carrizos(J) al de

sierto del Sina!, donde erraron por cuarenta años (Ex. Capa. 1-18). 

En el desierto del Sina! como l!der mAximo, Mois6s da a su 

pueblo el Decálogo y otras leyes que serán blsicas para la naci6n -

que se habr!a de formar. Cuando Mois6s gui6 a los israelitas a ca

nln, qued6 a los Jueces, Reyes y Profetas, la misi6n de fundir a -

los israelitas y a los hebreos en una naci6n con su Canica y propia

religi6n. 

~l patr6n de libro del Exodo tiene un enorme parecido a -

los ritos tribales primitivos de iniciaci6n, pero a un nivel mas a! 

to. Son cinco los elementos en comCm que poseen los ritos de ini -

ciaci6n para que los j6venes de una tribu primitiva puedan unirse a 

la sociedad adulta: 
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a) Una muerte simb6lica; 

b) Un renacer simb6lico; 

c) una mutilaci6n simbólica que los une a una herman -
dad¡ 

d) Un nuevo nombre para cada iniciado; y 

e) La revelaci6n de las leyes tribales. 

Los cuarenta años de migración por el desierto de.l Sína1 ,

con la vieja generaci6n desapareciendo y la nueva surgiendo, repre

sentan la muerte y el renacer simb6licos con el rito de iniciaci6n

del ~xodo (del lat!n, salida); todos los varones son despu6s circ~ 

cidados y luego los hebreos reciben un nuevo nombre: Pueblo de Is

rael, as! como una nueva ley. 

Estas leyes se divid1an b&sicamente en tres categor1as: 

a) Las que contemplan la relaci6n del hombre con el 
hombre. 

b) Las que se ocupan de la relaci6n del hombre con la 
comunidad. 

c) Las que tratan de la relaci6n del hombre con Dios. 

No obstante que los jud!os eran a(m n6madas, estas leyes -

anticiparon la idea del Estado que Dios prometi6 a los israelitas y 

señalaron una forma democrAtica de gobierno. Tambi6n establecieron 

los principios de la separaci6n del Estado con la autoridad sacerd~ 

tal (pues eran independientes) y señalaron, tambi6n, las bases para 

otra separaci6n de poderes, creando un Poder Judicial independiente, 

indispensable para cualquier democracia (Dt. 1:9-18; Ex. 18:13-27). 

Entre las leyes mosaicas encontramos: 

Leyes Civiles: Esclavitud Ex. 21: 1-11 

Dep6sito Ex. 22:7 

Mutuo Ex. 22:25-27 

Legados Nm. 27: 1-11 

Responsabilidad de amos y 

dueños Ex. 21: 26-36 



Leyes Penales: 

Leyes Administrativas: 

Leyes Morales: 

Leyes Agrarias: 

Leyes Laborales: 

Leyes Humanitarias: 

Leyes Sanitarias: 

Leyes Procesales: 

Leyes Mercantiles: 

Leyes Religiosas: 
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Restitución 

Actos de Violencia 

Lesiones 

Difamación 

Robo 

Leg!tima Defensa 

Secuestro 

Violaci6n 

Actos contra la Moral 

Soborno 

Adulterio 

Homicidio 

Incesto 

Ley del Tali6n 

Restituci6n 

Alevosta (agravante) 

Censo 

Castidad 

Nm. 26:52-56 

Ex. 35: 1..;3 

Ex. 22:16-31 

Lv. Capa. 11-15 

P. Testimoniales 

LV. 19:36 

Ritualistas 

Sacrificios 

Ofrendas 

Votos 

Fiestas 

Tradiciones 

Vestiduras 

Ex. 22: 1-15; Nm. 5:7 

Ex. 21:12-25 

Ex. 21: 1,5,18 

LV. 19:16 

Ex. 22:3,7 

Ex. 22:2 

Ex. 21: 16 

Ex. 22: 16 

LV. 18: 2-30; :Lv.20:1-27 

Ex. 23 .• 8 

Ex. 20: 14; LV. 18:20 
LV. 20:10; Nm. 5: 12-31 

Ex. 20:13 

LV. 18: 7-17; Lv. 20: 11 

LV. 24:10-23 

Ex. 22: 1-15 

Ex. 21: 14 

Nm. caps. 1-3. 

Dt. 22:13-30 

LV. 25:1-55 

Dt. 5:1-21 

Ex. 23:11 Dt. 19:15 

Ex. Capa. 25-27 

Lv. 6: B-30 

LV. Capa. 2-6 

Nm. 30:1-16 

Ex. 23:14-19; Dt. 16:1 

Nm. Capa. 28-39 

Ex. 3911-31 

Las mencionadas leyes mosaicas comprend!an: las indenmiz! 

ciones por daños materiales o morales (Ex. 22:17), el pago de daftos 

y perjuicios (Ex. 21:19; Lv. 6:5), el caso de p~rdida por caso for-
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tuito o fuerza mayor (Ex. 22:13) y el principio de que la ignoran -
cia de la ley perdonaba la falta cometida (Lv. 5:14-19). 

Lo sorprendente de estas leyes es que fueron elaboradas 
hace m~s de tres mil años. 

1.2.3.- ASENTAMIENTO.- PERIODO INDEPENDIENTE. DEL ARO 1200 AL 900 ~ 
a.c. 

El retorno a la tierra prometida, Canan, fue guiado por el 
sucesor de Mois6s, Josu6, quien venci6 f&cilmente a los cananitas,
que estaban organizados en forma de ciudades-estado, en vez de for
mar una naci6n, y cada una estaba gobernada por un rey (Jos. Caps.-
6-10). 

Los israelitas que emigraron de Egipto, regresaron a esta
blecerse en canan, cuatrocientos años después, para integrarse con 
los hebreos que no hab1an emigrado a Egipto. Esta integraci6n tar
d6 en darse aproximadamente doscientos años. 

L.2.~.- EPOCA DE LOS JUECES. -DEL·AAO 1- lOO·al 1000 a.c. 

Ya asentados los judlos en Can&n, establecieron una insti
tuci6n polltica, la de los Jueces o Shoftim, que eran considerados
como hombrea iluminados, responsables sólo ante Dios. Ademas, cua
trocientos años antes que los· griegos establecieran la primera dem~ 
cracia en el mundo. 

Las doce tribus de los hijos de Israel formaban la.naci6n
Y dentro de cada tribu, la justicia era dispensada por los Ancianos, 
sobre cuya autoridad se hallaba la del Juez (aa! como encima de la 
autoridad estatal est& la constituci6n Federal), el Juez represent~ 
ba el Poder Ejecutivo en tiempos de paz y era el Comandante en Jefe 
del Ej6rcito durante la guerra, tenla la posibilidad de delegar sus 
responsabilidades, pero su poder siempre estaba limitado por la ley. 
Bajo su gobierno la familia era la unidad econ6mica central. El -
Juez pod!a convocar a un Senado o Sanhedrln y a una Asamblea Popu -
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lar para debatir ciertos temas (Jue. Caps. 1-3,6). 

El defecto del gobierno de los Jueces resid1a en que care
c1an de bases para un gobierno centralizado y fuerte. Cada tribu -
escog!a un Juez que en tiempos de paz funcionaba bien, pero durante 
la guerra no, debido a que la división resultaba poco efectiva. Por 
e•tas razones no pudo desarrollarse una forma estable de gobierno y 
existlan serias disenciones internas (Jue. Capa. 7-16, 31). 

Desde el punto de vista.económico se con•idera este perio
do como de transici6n, ya que, un pueblo n6mada adaptaba •u sistema 
social a una mas adecuada para una economía agr!cola. Condicionea
aociales y econ6micas exiglan un gobierno mas estable y otro estilo 
de vida, ante este problema, los judtos·, respondieron creando w.a -
monarquta constitucional, por el año 1000 a.c. (XS. 8:1-22). 

1.3.- DESTRUCCIOH DEL PJUMER.TEMPLO. 
1. 3.1.·· REYES y PROFETAS. DEL ARO 1 000 al 600 a.c. 

En esta etapa Palestina era un reino dual, d6bilmente fu -
sionado con Israel al norte y Judl al sur. En la monarqu!a consti
tucional establecida por los judlos1 el rey era responsable de su -
conducta judicial, moral y religiosa ante la ley, como si fuera --
cualquier otro ciudadano, no tenla leyes ni exenciones eapecialea.
El rey de Jud6 no podta gobernar sin el consentimiento de Xsrael. 

El primer rey ungido en Palestina fue Sa01 (IS. 9:1-27~ --

10:1-27), a quien sucedi6 su hijo David (2 S.S: -13) que fund6 la -
dinastta que gobernarla a lo largo de cuatro siglos (hasta la con -
quieta babilOnica). David consolid6 el reino y lo amplió con la -
guerra, deade el r!o Eufratea hasta el golfo de Akaba, luchado con
tra los jebuaitas y contra los filisteos, quienea dieron el nombre
ª Jeruaalem y a Palestina, respectivamente (2 s.5117-25; 8:1-14; --
1011-9). 

A David se le reconoce haber hecho de Jerusalem un lugar -
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sagrado a la vez que un símbolo y un ideal por convertirlo en la ca 
pital pol1tica y por consagrar ah! también el Arca Sagrada (2 s. 6: 
12-17). 

como sucesor de David fue ungido su hijo Salom6n (I R. 1: 
28-53). Este rey preserv6 el reino con la paz y construy6 en Jeru
salem el Templo (1 R. 6:1-66). En cuanto muri6 el rey David, las -
naciones antes· sometidas lucharon para recuperar, y recuperaron,.sus 
tierras~ excepto Jerusalem y Palestina. El rey Salom6n hizo uso de 
au diplomacia para lograr la paz, hecho lo cual, empez6 a industri~ 
lizar el pats. Para lograr el cambio de una aociedad agrtcola a -
una sociedad urbana, Salom6n impuso el Poder Federal sobre el tri-
bai y dividi6 al pa1s en doce lreas aujetas a gravimenes, para go -
aar de independencia econ6mica (IR. 9:10-28; 10:14-29). 

LO hecho por Salom6n sirve para ejemplificar lo que afirma 
el soci6logo alemin Max Weber respecto a la forma en que un gobier
no federal puede hacerae fuerte: no puede establecerse un gobierno
fuerte haata que 61 s6lo, y no_ los estados que lo forman, tenga en 
aus mano• todas las principales funciones administrativas y el po -
der hacer la guerra. Ademls, cuando un estado individual dentro de 
una federaci6n ya no puede reunir fondos suficientes para mantener
aua propio• ej•rcitoa y debe depender de los fondoa federalea, en -
toncea ese Eatado ha perdido de hecho su soberanta. <4> 

Bajo Salom6n surgieron induatrias y ciudades y, obviamente. 
ae desarroll6 el comercio. Pero, como todo cambio brusco, el real! 
zado por Salom6n tuvo graves consecuencias: grandes masas sin tie -
rra, desempleo, trabajos forzados, un pequeño grupo de ricos opriJD! 
do a la mayorta pobre.(l) Ademls, Salom6n permiti6 la prlctica li
bre de cualquier religi6n y esto a lo largo trajo como consecuencia 
una guerra civil (IR. 11:1-40). 

Un año despu6s de morir el rey Salom6n, dej6 de existir el 
reino palestino, ya que su hijo y sucesor Rehoboam, al ser corona -
do, loa Ancianos de Israel le pidieron reforma• pol!ticas y religi2_ 
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sas y él se negó, ignorando el principio de que el gobernante es -

servidor del pueblo a quien gobierna (IR. 12:1-15), enviando des -

pués un ejército, que sería derrotado, contra Israel. 

Jeroboam, el portavoz de los Ancianos, se 9onvirti6 en el

rey de Israel, que comprendía a diez de las tribus, Rehoboam conti

nuó gobernando en Jud&, constituida por las otras dos tribus. La -

guerra civil entre Judá e Israel dur6 cien años (I R. caps. 12-16). 

Bajo la historia de los reinos independientes de JudS e I~ 

rael, se aprecia un fondo de grandeza: la preservación del monote!~ 

mo judío, el mantenimiento de la moral y la justicia sociales corno

metas, y la conservaci6n de la entidad étnica del pueblo judío. 

1.3.2.- ISRAEL. 

Durante los doscientos años de su monarquía, nueve dinas -

tías diferentes ascendieron y cayeron. Los gobernantes ineptos 11~ 

varan a Israel a una etapa trágica, la cual pudo superar el rey 

Omri (866 a.c.), el cual puso fin a las luchas internas, venci6 a

ejércitos invasores y naciones hostiles, trasladó la capital a Sam~ 

ria, impu1s6 el comercio, reform6 las leyes y extendi6 su reino ( I 

R. 16:21-28). Su fama como guerrero se difundió por el mundo anti

g~. 

Su hijo y sucesor Ahab se cas6 con Jezabel, una princesa 

sidonita que cre6 problemas internos, ya que, puso fin a los dere -

chas civiles, introdujo el culto a Baal, la prostitución sagrada y 

los sacrificios a Moloch; pero Ahab impuso su voluntad en los asun

tos externos, venciendo varios ejércitos. (IR. 21:1-29). 

Por otro lado, Asiria había realizado su sueño de ser un -

Imperio y en el s. X venc16 a Babilonia y territorios vecinos. En 

el s. IX se dispusieron a conquistar Egipto, pero para llegar a ~l, 

tenían que pasar por Israel, por lo que Asiria estaba dispuesta a -

atacar. 
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Ahab se prepar6 para la lucha organizando sus doce estados. 

La batalla se realizó en Karkar, donde derrotaron a los asirios. 

Cuando muri6 el rey Ahab, el profeta Elisha encabezó una -

cruzada contra Jezabel y ungi6 a Jehú, el cual la mató junto con t2 

dos los miembros de la casa de Ahab (IR. 21:5-21; 2 R 9:1-10, 36). 

Después de cincuenta años de paz para Israel, en Asiria, -

Tiglath Pileser III se había apoderado del trono e intimidaba a los 

israe1itas para que le pagaran un tributo enorme, razón por la cual, 

Israe1 se dividi6 en dos facciones: los que consideraban que deb!a

pagarse el tributo y los que se negaban rotundamente. Jam!s llega

ron a un acuerdo hasta que el rey de Asiria emprendi6 una guerra -

.que dur6 diez años contra Israel. El sucesor Shalmaneser V no tuvo 

suerte en su lucha con los israelitas, pero Sarg6n II, su sucesor,

captur6 la capital israelí, en 722 a.c. y, para evitarse futuros -

problemas, los deportó. 

1.3.3.- JUDA. 

En un principio fue invadida por Egipto, pero cuando esta

dominaci6n terminó, Jud! se dedic6, a lo largo de un siglo,· a exte~ 

der su territorio a costa de otras naciones. Pero la rebeli6n de -

Jehú en Israel afect6 tanto a Jud4 que fue perdiendo paulatinamente 

los territorios antes conquistados. 

Jud4 fue sacudida por la extraña muerte del Rey Jehoram; -

Ahaziah, su hijo menor, subió al poder pero Jehú lo mat6, as! que 

Athalia, la viuda de Jehoram, subi6 al trono e hizo asesinar a to 

dos los miembros de la casa de David, a excepción de Jehoash, un -

príncipe bebé que fue escondiqo (2 R. Caps. 8-11), A los seis años 

se restaur6, con la muerte de Athalia, la Dinastía Davídica y se c2 

ron6 a Jehoash, de siete años, quien rein6 durante cuarenta. En e~ 

ta ~poca, termin6 la guerra civil entre Jud! e Israel (2 R 12:1-21). 

cuando Tiglath Pileser el Rey asirio les exigi6 el pago --
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del tributo también a los judíos, éstos, siguiendo el consejo del -

Profeta Isaías, lo pagaron. 

Cuando Asiria pudo al fin ensanchar sus fronteras, desde -

la India hasta Marruecos, los babilonios saquearon la capital de 

Asiria, y en la batalla de Cárquemis (650 a.c.) derrotaron a los -

asirios, que cayeron junto con los judíos. 

Al cabo de tres años bajo el dominio de Babilonia, Judá d~ 

cidió rebelarse. Nabucodonosor, rey babilonio, después de varias -

batallas perdidas, sometió a Jerusalem por hambre para luego-depor

tar a gran cantidad de sus habitantes,< 4 > para evitar as! otro le -

vantamiento~ y permiti6 a Sedequ!as, el último rey de la Dinastía -

Dav1dica, subir al trono de Judá (2 R. 24:18-20). 

Al poco tiempo Egipto y Judá se coaligaron para luchar co~ 

tra los Babilonios, los cuales, al saberlo, irrwnpieron contra Jer~ 

salem (586 a.c.), saquearon la ciudad, destruyeron el Templo y de -

portaron a la poblaci6n, excepto a los pobles, enfermos e inválidos, 

a Babilonia. El reino de Judá cay6 en manos babilónicas, ciento -

treinta años después que el reino israelita (2 R. 25:8-21; 2 cr. 36: 

17-23; Jer. 39:1-10¡ 52:3-30). 

l.3.4.- LOS PROFETAS. 

Los profetas surgieron durante los primeros cautiverios de 

los jud!os. Ten1an un significado muy especial: el pueblo hebreo -

estaba convencido de que Dios enviaba a los Profetas para mostrar -

el camino de la rectitud y se dedicaron a impedir la contaminaci6n

de la religión, por lo que, repitieron la idea de que eran el Pue -

ble Elegido de Dios y, por lo tanto, debtan ser un modelo para el -
resto de los hombres. (5 ) 

Predicaban que la moralidad, la humanidad y la justicia 

eran superiores a cualquier culto. Afirmaban que Dios deseaba con

ductas morales elevadas y que aborrecía el sacrificio; de esta for-
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ma los Profetas liberaron a la religión judía de las limitaciones -

del espacio y tiempo, pues señalaban que el hombre podía establecer 

se en cualquier parte y estar en cont~cto con Dios. Con esto, la -

religión judía aseguraba la supervivencia de los hebreos en el cau

tiverio y en la dispersi6n, como veremos m&s adelante. El mensaje

espiritual y moral del juda!smo, al incluir estos conceptos, se di

rigía a toda la humanidad. 

1.4.- DESTRUCCION DEL SEGUNDO TEMPLO. 

Del año 500 al 400 a.c., según el texto de la Biblia, cuan 

do el Emperador persa Ciro el Grande tomó a JudA de las manos babi-

16nicas, manifestó que se deber!a de ayudar a los jud!os a regresar 

a Jerusalem y a edificar el Templo (2 cr. 36:22-23¡ Esd. l:l-4). Se 

di6 la órden a todos los capitanes y vasallos del oriente, se auto

riz6 el retorno de los jud!os bajo la protecci6n del Emperador y -

los jud!os se establecieron en Palestina, constituyendo una provin

cia persa. 

La reconstrucción del Templo se debi6, su inicio al ---

Pr1ncipe Sesbassar y su término al Pr!ncipe zarubbabel, ambos des -

cendientes de la Dinast1a Dav!dica. En esta misma época Ezra y --

Nehem1as introducen reformas.sociales y religiosas para integrar -
atin m~s al pueblo jud!o. (l) 

Del año 400 al 300 a.c., el Imperio Persa dej6 de existir, 

pues Alejandro Magno derrot6 a los ejércitos de Dar1o III, quien se 

rindi6 incondicionalmente. Como los jud1os eran una provincia per

sa, quedaron bajo el dominio griego, pero Alejandro el Grande (cuyo 

m~ximo ideal era helenizar al mundo) les concedió libertad política 

interna y religiosa; constituyendo en esa época una mala influencia 

para el pueblo hebreo la filosof!a epicGrea (filosofía que s6lo bu~ 

ca el place~ para el individuo). 

Cuando Alejandro Magno muri6, sus generales fragmentaron -

el enorme Imperio: Tolomeo se qued6 con Egipto y Palestina (fundan-
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do el Imperio Tolemaico), Seleuco se quedó con Asia Menor y Antígo

no con Grecia. 

Seléucidas y tolemáicos se disputaron el control sobre Pa

lestina durante ciento veinticinco años, hasta que, Antíoco III, -

rey seléucida, lo obtuvo. Ant!oco fue más liberal en lo que respeE 

ta a asuntos internos con los judíos, incluso cuando decidi6 unifi

car todo el antiguo Imperio de Alejandro Magno y dominarlo, llevan

do .a cabo un programa de helenizaci6n, los judíos se opusieron y él 

desisti6 de sus fines en lo que respecta a Palestina. (l) 

Su sucesor, Ant!oco Epifanes, no pensaba de la misma mane

ra que su antecesor. Generalmente, los reyes seléucidas nombraban

ª los gobernadores de sus provincias; en la provincia de Judá, el -

rey nombraba al Sumo Sacerdote, que comunmente recomendaban los ju

díos, s6lo que, en esta ocasión, el rey nombr6 a Jas6n, un sacerdo

te helenizado, que en s6lo un año introdujo al Templo ritos paganos, 

estatuas griegas, etc .• Como era de esperarse, en 166 a.c., los j~ 

dios que tenían ideas contrarias se unieron a los Asmoneos, corno -

protesta contra el helenismo y la privaci6n de la libertad religio

sa. Se rebelaron contra sus opresores bajo el liderato de Matatías 

Asrnoneo y los vencieron. Purificaron el Templo y se restauraron -

los ritos judíos, surgiendo as! la Fiesta de Hannuká, donde se con

memora dicha victoria. 

Después de cuatro siglos de lucha, los seléucidas recono 

cieron la independencia de Judá y se restableci6 el reino. <5 > 

1.4.1.- LOS GOBERNANTES ASMONEOS, DEL Ano 200 al 100 a.C. 

El hijo de Matatías Asrnoneo, SimOn, era Sumo Sacerdote de

Jerusalem a la saz6n que Gobernador de Jud4. Nunca fue ungido Rey, 

sin embargo, la historia lo considera el primero de la Dinastía As

monea. Lo más sobresaliente de esta etapa fue que Sim6n celebr6 un 

tratado de defensa mutua con los romanos, pues tem1a ser atacado -

por seléucidas y tolemaicos. 
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Las cuestiones de car&cter interno no iban muy bien y los
~smoneos empezaron a dividirse en tres partidos políticos diferen -
tes: 

a) ·Los esenios. - Fueron aquellos hombres que decidie -
ron dedicarse ·t'.inica y exclusivamente a la contemplaci6n religiosa,

- ren.unciando .a- la vida secular, para luego formar comunidades reli -
.qiosas dónde desarrolla.ron _nuevas ideas y conceptos, por ejemplo, 

. la religi6n Mesilnica. Seg<ln e~ historiador italiano Indro Montarie 
.11.1. (6) los esenios, viv1an. en r6qimen com\inista, reunlan las gan~ 
cias de su trabajo, se servtan de objetos fabricados con las manos, 
com!an en silen.cio, a l,a misma mesa y .t~. frugalmente, que. llegaban 
en genera~. a nÍls de cien años; y ei sabado no se peraitlan ninguna
actividad. 

· - b)' Los fariseos. - Fueron los antihelenizadores. Sus 
ideas eran liberales respecto a la religi6n. Siempre que era poai
ble. hacer dos interpretaciones de la Torah, escog1an el punto de 
vista mis indulgente; desarrollaron la tradici6n de la Ley Oral, 
una especie de jurispr~dencia que permit1a adaptar la Torah (Ley j~· 
d1a) a los tiempos cambiantes. 

Loa escribas, a quienes Jes6s aludi6 con tanta frecuencia, 
no constitutan una secta, sino una profesi6n y, pertenecían, en su
mayor1a, a los fariseos. Representaban un poco a los notarios, los 
cancilleres, eran los int6rpretes de las Sagradas Escrituras, de -
las que extra!an los preceptos para reglamentar la vida de la soci~ 
dad. 

c) Los saduceos.- Eran pro-helenizadores. Eran los -
mla realistas desde el punto de vista pol!tico, los materialistas,
los protector~& de status quo. En cuanto a sus ideas poltticaa --
eran liberales, afirmaban que ni el pa1s, ni el juda!smo peligraban 
si se influenciaban un poéo.por la-cultura helfinica. 

El encono entre estos grupos de presi6n se_hizo evidente -
después del asesinato de Sim6n Asmoneo. La situaci6n se hizo inso~ 



17 

tenible hasta que estall6 una guerra civil que finaliz6 cuando Pom

peyo, representando a Roma, entr6 en escena. 

l. 4. 2.- RQMA. A.SOS ioo· a.c. A 1 d.C. 

En el año 6.3 a.c., aproximadamente, Ponpeyo invadi6 Jud.i y,· 

al conquistar1o lo denomin6 Judea, la cual paa6 a ser provincia ro

mana.. Pocos años despuAs se rebel6, pero pag6 la intentona con la

libertad de treinta mi.l ciudadanos vencidos, <6 > que pa~aron ·a--ser 

esclavos y, volv.16 a encontrar un fulgor de independencia bajo.un -

rey extranjero, Herodes. 

Herodes se recuerda como un rey tirano y cruel·, aunque in

teligente. Trat6 de introducir la civiliz.aci6n griega y su arqui -

tectura pagana. cometi6 un sinntbnero·de aseainatos e injwaticias,

pero regal6 a sus sGbditos un Te~lo "bello•, decorado con imlgenes 

que la fe jud!a rechaza por pecaminosas y contrarias a sus leyes. 

Los hijos de Herodes heredaron, cuando 6ste muri6: Arque 

lao, Judea, Samaria e Idumea y, Antipas, Galilea. 

Arquelao, al igual que su padre, gobern6 en forma tirana y 

cruel, por lo que los jud!os se vieron en la necesidad de acudir al 

Emperador romano Augusto para pedirle la deposici6n de Arquelao. E~ 

trañamente, el Emperador accedi6, y desde los años 7 a 41 d.c., se

rian siete diferentes Procuradores los. que gobernar!an Judea, s6lo

hubo una excepci6n, de 41 a 44 d.c., tuvieron un rey que s6lo dur6-

tres años. El problema principal que enfrentaron los jud!os de es

ta 6poca fueron los impuestos, pero sobre todo, la corrupci6n a que 

este sistema se prestaba. 

En Galilea, Antipas fue un buen gobernante y trajo al pa!s 

prosperidad, aunque las disposiciones romanas respecto a los impue~ 

toa tambi6n eran aplicables en Galilea. 

Entre tanto, en Judea y Galilea, se estaban gestando dos -
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partidos: el de los celotas o partido guerrero, que incitaba a la -
lucha contra los romanos¡ y el otro, el pacifista que, obviamente,
se opon1a a la guerra. Los pacifistas paulatinamente fueron engro
sando las filas de los celotas, cansados por :los abusos dé los ro~ 
nos. Este episodio se asemeja mucho con lo aucedido durante la fo!: 
rnaci6n del partido asmoneo, responsable de ~a rebeli6n macabea. · 

.·Los primeros e.n unirse. al partido de loa celotaa- fueron. 
·loa fariseos, los saduceos y los.esenios. <6 > 

En esta época sucedi6 un hecho que.con el tiempo deb1a re
velarse como de alguna importancia para la suerte de la humanidad:
en Bel6n, cerca de Nazareth, hab!a nacido Jeatis quien mls adelante, 
empez6 a llevar la vida de un Maestro, predicando.su.propio evange
lio, .donde no se encontraba nada opuesto o contrario al juda1smo -~ 
(Mt. 4:12-25; caps. 5-6; Mr. 1:14-20; Le. 4s14-15; 5:1-11; 6:17-19). 
Fue as! que surgiO, en la tercera d.Scada del s. I d.c. una nueva -
secta: la cristiandad, que se uniría tambifn a las sectas menciona 
das anteriormente, en su lucha contra los romanos. 

En el año 66 d.C., en las postrimerlas de Ner6n, los mili
tantes atacaron la guarnici6n romana que estaba en las afueras de -
Jerusalem y derrotaron a las legiones que se encontraban ah!. Este 
hecho alentO las rebeliones por todo el pa~s, siendo la 6ltima en -
el año 73, en la fortaleza de Masada. 

En el año 69 d.C., Vespaciano se dirigi6 a Roma porque el 
Senado romano le ofreci6 el Trono Imperial, y dej6 a su hijo Tito -
la tarea de seguir peleando contra loa judloa. En el año 70, Tito
siti6 Jerusalem hasta que pudo vencerla, debilitlndola por hambre.
El templo fue destruido y los hombrea masacrados, los aobrevivien -
tes fueron reservados para la procesiOn triunfal que se efectuar!a
en Roma.< 6 > Esta victoria se conmemora con el Arco de Tito, que se 
encuentra hasta la fecha en Roma. 

Durante los años 100 a 200 d.C., los judíos aún ten!an Sni 
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mo para revelarse, hasta que Trajano logr6 sofocarlos. En el año -
117, Adriano subi6 al·Trono romano. Mientras tanto, los judtos -
preparaban otra revuelta, la cual estall6 en el año 132, por lo que 
recuperaron, ·temporalmente, Judea. y Jerusalem. Adriano mand6 llamar 
al General mls capaz del frente brit4nico, Julio Seve~o, que·· 1ogr6, 
en el año 135, la rendici6nde_lós jud!os, para luego bautizar a J!_ 

rusalem con el nombre de Aelia Capitolia, prohibi,ndose a los ju -
d!ós la entrada al pa!s. Sin embargo, por los año• 2~0 a 300 d.c., 
los jud!os dispersos por el Imperio romano, paulatina-nte se van -
convirtiendo en ciudadanos romanos y se lea autoriza a reeatablece~ 
se en Palestina. 

l. 5. - DOMINACION EXTRANJERA. 
1.5.1.- DOMINACION BIZANTINA. MIO 395 A 632 d.C., AP.OXIMADAMENTE. 

' 
El decreto promulgado por Tito al efecto de que ning6n ju

.dio pudiera entrar a Jerusalem, permaneci6 vigente h-ta esta etapa. 
Sin embargo, se na tenido conocimiento de la exi•tencia.de un míni
mo de cuarenta y tres puntos de colonizaci6n jud!a. <7> 

En el año 614, los persas invadieron el pa!s, siendo apoy~ 
dos por los judlos. El gobierno persa en Jeruaalem dur6 s6lo tres
añoa, tornlndo•e liberal para los judtoa, para deapuas revertirse -
en favor de los cristianos. 

En el año 629, Heraclio encabez6 a los bizantinos para res 
taurar en Jerusalem la cruz, expulsando, desp~s, a loa jud!os. 

1. 5. 2. - DOMINACION ARASE. AROS 6 32 A 10 72 d. C. APROXIMADAMENTE , 

Poco de•puas de la muerte de .Mahoaa, en el año 632, el lr~ 
be Omar Ilen Al-Khatab invadi6 el pata y se lo arrebat6 al Imperio
bizantino, pero adoptaron su sistema de adainistraci6n. 

Los cristianos de Jerusalem fueron a ver al Califa y le d! 
jeron que existía un decreto del emperador romano, seg6n el cual, -
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ningún jud1o debía entrar a Jerusalem, haciéndole la petici6n de -

que lo mantuviera en vigor, siendo esto aceptado por el Califa. Lo 

curioso es que se sabe que Omar permiti6 a setenta familias judtas, 

p~ocedentes de Tiber!ades que se establecieran en Jerusalem, así e~ 

mo a la Academia de Israel. También grupos de jud1os kara!tas, pr~ 

ce~~tes de. Persia e Irak, pudieron establecerse en Jerusalem.<8> 

Debido a las opuestas y diferentes medidas que en cada et~ 

pa iban tomando los califas, ya para el año 1000 lo que quedaba del 

Imperio Isl6mico eran s61o una serie de califatos independientes -

que, poco despué~, empezaron a ser invadidos por tribus b6rbaras. 

En el s. XIII Genghis Khan y sus mongoles, destruyeron to

do a su paso, hasta que los egipcios los vencieron en.la Batalla de 

Damasco (1303). Ast fue desmoron6ndose el Imperio mahometano y la 

pen!nsula ar6biga qued6 en manos tim6ridas y mongoles; Egipto¡ Pa -

lestina e Irak en manos turcas ot6manas y, en Nor6frica el gobierno 

fue usurpado por tribus salvajes.< 9 > 

Desde el punto de vista intelectual, en esta etapa, los j~ 

dios tuvieron su Edad de Oro, surgieron grandes figuras en casi to

das las areas del saber.< 7> 

1.S.3.- LOS CRUZADOS. AROS 1072 A 1291 d.c., APROXIMADAMENTE. 

Los cruzados eran aquellos caballeros que lucharon por la

idea de "liberar la Tierra Santa y convertir a Jerusalem en centro

cristiano". 

Los judíos se defendieron pero, poco a poco, todas las ci~ 

dades fueron vencidas por el ejército de Tancredo. 

El primer Rey latino de Jeruaalem fue Godofredo de Boui 

llon y su sucesor fue su hermano Balduino. En los diez aaoa si 

guientes, lo que facilit6 los aprovisionamientos y la llegada de 

nuevos pobladores cristianos vendidos de Europa, fue la toma de las 

ciudades de Beirut, Sid6n, Arsuf, Acre y Cesarea, que eran costeras. 

La legislaci6n aplicada en esta época fue la francesa. 
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En 1187 los ejércitos latinos fueron vencidos por Saladino 
el Cur.do y sus sarracenos, en la batalla de Jit!n. Las ci·udades 
y fortalezas de los cruzados capitularon. 

Los judíos celebraban las victorias obtenidas por Salading. 
quien invit6 a los judíos a establecerse nuevamente ~n Jerusalem. -
La comunidad jud1a en Jerusalem, revivida durante los ss. XII y XIII 
fue enriquecida por la llegada de -e_ruditos franceses provenientes -
de NÓrllfrica. 

Ricardo Coraz6n de Le6n dirigió una cruzada que lleg6 a ...:_ 
Tierra Santa pero, lo Cinico que loqr6 fue el apoderamiento de Acrd~ 

El reino cruza~o_se propag6, en 1193 lograron la rendici6n 
de Beirut. En 1204 los italianos de la Cuarta Cruzada trataron de
tomar Constantinopla y llevaron a cabo una masacre sin paralelo. Di 
vidieron Bizancio entre los cruzados y sus pueblos fueron entrega -
dos, como bottn, a las ciudades que hablan financiado esta cruzada. 

La Cruzada militar de los reyes de Hungrta y Austria tuvo 
poco 6xito, fortific6 Cesarea y fund6 Atlit. 

Para las siguientes Cruzadas, el lnimo se habta extingui
do, los cruzados perdieron Jerusalem, Judea, Samaria, Tibertades y 

Aahkel6n, que cayeron en manos egipcias. En Egipto, el poder est~ 
ba en manos de los mamelucos, cuyo General, Bayoars, se apoder6 de 
las Oltima• fortalezas. La calda de la ciudad de Acre en 1291 mar 
c6 el f~n de la hegemonla cristiana en Tierra Santa. <7> 

1.5.4.- LOS MAMELUCOS. AROS 1291 a 1516, APROXIMADAMENTE. 

Este t6rmino sirve para designar a loa musulmanes de ori -
gen turco-tlrtaro. Palestina, al caer bajo el lJlt>erio de loa mame
lucos paa6 a ser una provincia dependiente de Daaasco. Durante es
ta etapa, las guerras y subversiones aurgtan incesantemente, por lo 
que, por temor a otras cruzadas, loa mameluco• quemaron vario• pue! 
tos y suspendieron el intercambio comercial de carActer internacio
nal. Cristianos y judlos sufrieron humilJacionea y peraecuc16n y,

los tributos eran elevados, sin embargo, no les era dificil sobre -
vivir, existi6 tolerancia con respecto a los estudios judaicos rea
lizados en.Jerusalem y estaban exentos de grav!Jnenes. 



22 

El dominio mameluco sobre Palestina fue llegando a su fin

debido a conflictos econ6micos y políticos. (B) 

1.s.s.- LOS OTOMANOS. A~OS 1516 A 1917 

A partir de 1517 el dominio otomano se extendi6 durante -

cuatrocientos años. Bajo la administraci6n de SuleimSn el Magnífi

co, el país fue dividido en distritos, separados administrativamen

te, cada fracci6n del país era convertida en estado fedual mili.
tar. <7> 

Los cuatro segmentos que constituían Israel fueron: Gaza,

Safed, Jerusalem y Naflus. Los otomanos no impusieron un solo nom

bre al pats. 

A partir del año 1566, en que Suleimln muere, la inmigra 

ci6n judía fue en aumento, llegaron refugiados de diferentes luga -

res. La situaci6n en el país se benefici6! 8 > 

A finales de s. XVI las rebeliones y subversiones despoja

ron a los habitantes de toda seguridad, por lo que los judíos fue -

ron abandonando Safed. Jerusalem fue objeto de grav&nenes desmedi

dos, pero contin6a siendo el centro espiritual de la comunidad ju -

dla. 

En 1648 la poblaci6n se increment6 con la llegada de refu

giados procedentes de Ucrania. En 1798 Napole6n captura Jeruaalem, 

pero posteriormente se retira por no poder capturar la fortaleza de 

Acre. 

En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Israel co~ 

taba con una serie de aldeas judías y una pequeña ciudad: Tel Aviv. 

Durante la guerra, la poblaci6n judía había cifrado sus esperanzas

en la derrota del Imperio otomano, porque la administraci6n turca -

de los 6ltimos años se habla vuelto hostil. 
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El 31 de octubre de 1917 los ingleses emprendieron una pr~ 

funda ofensiva contra el ejército otomano. El 11 de diciembre de-

1917 con la entrada del General Edmund Allenby a Jerusalem, termin6 

el periodo del dominio turco en la tierra de Israe1J 9 > 

1.5.6.- EL MANDATO BRITANICO. AAOS 1919 A 1948. 

En 1919 se instituy6 el rágimen de los Mandatos en el art! 

culo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, el cual consiste

en el encargo de los Estados de la Comunidad Internacional, repre -

sentados por la Liga de las Naciones, a unos de ellos que ejercen -

la tutela de otros Estados o colectividades que no son consideradas 

aún en aptitud de gobernarse ni de asumir su propia personalidad. Y 

según sea la ineptitud del Estado sometido a tal r6gimen, tendri ~~ 
te mayor o menor extensi6n de facultades.(lO) 

El Mandato se diferencia del Protectorado en que ~ste es -

una situaci6n indefinida con el objeto de la absorci6n establecida

por acto propio de un Estado fuerte y, consentida por las demis, -

sin responsabilidad internacional para el protector que es dueño de 

ejercer el protectorado conforme a sus intereses y deseos. En cam

bio, el Mandato es una situaci6n provisional cuya finalidad es pre-· 

parar a los Estados en desarrollo para los derechos y obligaciones

de la vida internacional. El Estado mandatario actfia como un sim -

ple guardador del Estado mandado, por delegaci6n de la Liga de las

Naciones, que figura como mandante y, esta obligado a dar cuenta 
del mandato y a responder por su leal y esmerado ejercicio. (ll) 

El mandato sobre Palestina fue conferido a Gran Bretaña en 

la conferencia celebrada en 1920 en San Remo, y un&nimemente ratif! 

cado en 1922 por el Consejo de la Liga de las Naciones. 

Las bases jurldicas de dicho Mandato se encuentran en el -

artlculo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, cuyo p&rrafo

IV eatablec.t:a lo siguiente" 

"Ciertas comunidades, que pertenecian antes al Imperio oto 
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mano, han alcanzado un grado tal de desarrollo, que pueden recono -

cerse provisionalmente en existencia, como naciones independientes, 

siempre que su administración se gu1e por los consejos y el auxilio 

de un mandatario, hasta que sean capaces de conducirse por sí mis -

mos. Los .deseos de estas comunidades se tomaran especialmente en -

consideraci6n para la elecci6n del mandatario". <12 > 

La administraci6n en Palestina era ejercida por un alto c2 
misario, el cual era responsable ante el Secretario de Estado para-

~ 

las Colonias, en.el Gobierno del Reino Unido. Estaba asistido por-

un Consejo Consultivo, el cual se componla por altos funcionarios -

nombrados ocasionalmente e incluía al principal Secretario de. Desp.! 

cho, al Procurador General y al Secretario de Despacho de Hacienda. 

En 1923 se confirieron poderes legislativos al alto Comisario y se

dispuso el crear un consejo Consultivo, mismo que le debla tomar P.! 

recer al alto Comisario antes de promulgar las ordenanzas. Palest! 

na estaba dividida en seis distritos administrativos: Jerusalem, -

Lydda, Haifa, Gaza, Samaria y Galilea; cada uno de estos distritos

estaba bajo la direcci6n de un Comisionado de Distrito quien desem

,pe.ñaba el papel de Representante del Gobierno en su Distrito, sien-

do responsable ante el Primer Secretario de Despacho5 12 > 

En base al articulo cuarto del Mandato, el cuerpo ejecuti

vo de la Agencia Judla estaba integrado por representantes de la O~ 

ganizaci6n Sionista Mundial (de la cual hablaremos posteriormente)

y de las autoridades comunales judías, por partes iguales. Se aco~ 

d6 que el Presidente de la Organizaci6n, presidiese a la saz6n la ~ 

gencia Judía, la cual tendía la calidad de organismo consultivo. -

Parte del mencionado Cuerpo Ejecutivo se encontraba en Londres y la 

otra parte en Jerusalem, para abarcar toda• las cuestiones relati -

vas a la instauraci6n del Hogar Nacional Judío, asl como asuntos r~ 

lacionados con el desarrollo político y comunal de la poblaci6n ju

d1a y su seguridad. Ademls, la Agencia Judla •e mantenta en conta~ 

to con la Liga de las Naciones y estaba representada en las sesio -

nea de su Comisi6n Mandataria Permanente. 

Paulatinamente, bajo la tutela de la Agencia Judla, la co-
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munidad jud!a asentada en la tierra de Israel (yishuv), fue progre
sando y mediante la principal Organización Obrera (Histadrut) 
presentaba lo que en conjunto era una forma muy avanzada de autogo
bierne jud!o en Palestina, el cual estableci6 serv_icios pClblicos en 
todas las &reas: la defensa, la. educación, la economía y la salud -
p6blica. Tambi'n ten!a·1a responsabilidad de cuestiones tales como 
inmigraci6n, asentamiento e integraci6n. <13> 

Debido a·los conflictos lrabe-israelies, los ingleses, en 
julio de 1937, enviaron una comisi6n para estudiar la forma de 11.!, 
var la paz al Mandato. El resultado fue una propuesta que conce -
d!a parte del territorio a los 4rabes, parte a los judios y una zo 
na neutral controlada por los ingleses. 

Los sionistas eran favorables a la idea, en cambio. lo• -
&rabea manifestaron su negativa rotunda. 

En 1939, el gobierno Mandatario asumi6 una nueva polltica 
que qued6 plasmada en el Libro Blanco de 1939. 

Semejante cambio, por parte del Gobierno-Mandatarioera -
obvio suponer que se debla a las circunstancias internacionales y 
a la inseguridad que reinaba en Europa. La precipitaci6n de loa -
acontecimientos y la inminencia de un~ guerra, impulsaron a Ingla
terra a reforzar sus posiciones en el Mediterrlneo y en lo• paises 
del Cercano Oriente1 pero para ellos convenia, ante todo, ganarse-· 
a los Estados Arabes y asegurarse su ayuda durante la conflagra -
ci&n. Palestina era por entonces, el principal obstaculo para la 

'realizaci6n de un acuerdo entre Inglaterra y loa Estados Arabes, y
por e•o se esforz6 para solucionar el caso palestiniano, de manera
que •atisfaciese las exigencias &rabea. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, no obstante la polltica 
ho•til de Gran Bretaña, los jud!os lucharon por la democracia al la 
do de los ingleses, contribuyendo as! al esfuerzo aliado. Míen -
tras tanto el Yishub hac!a todo lo que estaba a su alcance por reci 
bir a todos los refugiados que hu!an del exterminio nazi. 
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Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra emp~ 

z6 a dejar entrever su deseo de abandonar el Mandato sobre Palesti

na. En 1946 una Comisión conjunta anglo-americana fue enviada a P~ 

lestina para explorar otra soluci6n posible para el problema árabe

sionista. 

El informe de dicha comisi6n propuso una forma nebulosa de 

gobierno administrativo binacional para Palestina y, luego, recome~ 

daba que las restricciones inmigratorias impuestas en 1939 por los

brit!nicos, fuesen suspendidas y que se autorizar!a la inmigración

inmedia~a de cien mil refugiados judíos sobrevivientes de los cam -

pos de concentración. 

Los Estados Unidos, que durante la guerra se convirtieron

en la potencia preeminente mundial, reaccionaron con entusiasmo an

te las recomendaciones de la Cc;>misión con respecto a la inmigración. 

Inglaterra no opinaba igual porque estaba tratando de revitalizar -

sus intereses imperiales y reconquistar el favor de los 6rabes. Por 

lo tanto, el Ministro de Relaciones Exteriores británico Ernest Be

vin se neg6 a suspender las restricciones a la inmigraci6n. 

En Palestina los jud!os reaccionaron desatando una ola de

represalias sistem!ticas. Palestina se convirti6 en un caos, por -

lo que Inglaterra decidiO poner el problema palestino en manos de -

la o.N.u., la cual constituyó un comit~ especial para las Naciones

Unidas sobre Palestina (UNSCOP), quien ten!a instrucciones de pre -
sentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta -

concreta de soluci6n el 1° de septiembre de 1947. 

En la fecha convenida, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, despu~s de recibir el informe del Comit~, expresó que la s2 

lución era el establecimiento de un Estado Arabe y otro Judío. <14 > 

El 14 de Mayo de 1948 finaliza el Mandato brit!nico y, de~ 

tro de los límites fijados por la o.N.u., se proclama el Estado de

Israel, recibiendo, posteriormente, el reconocimiento de otros Est~ 

dos, pasando as! a formar parte de la Comunidad Inte~nacional. 
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CAPITULO SEGUNDO: LA DIASPORA. 

2.1.- Vida en la Di!spora. 
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destrucci6n del Segundo Templo hasta la creaci6n del Estado 

de Is:cael. 
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2.1.~ VIDA EN LA DIASPORA. 

Dilispora es µna palabra de origen griego que en su sen'tido 

estricto significa dispersi6n, diseminación; y en su sentido amplio 

se utiliza para designar a grupos de jud!os que se encuentran dise

minados en varias partes del mundo. (l) 

Los dispersos tienen una forma de vida muy sui géneris, -

pues conservan una serie de tradiciones en cuanto a su raza y a su 

religión, que los hace constitu!r una comunidad. Sin embargo, ab -

sorben ciertas costumbres predominantes del lugar en que se encuen

tran f!sicamente arraigados y, 16gicamente, están concientes de su 

condici6n. 

Gener.almente se utilizan de manera indistinta los términos 

diáspora y exilio, pero entre ellos existe una gran diferencia. La 

palabra diáspora debe emplearse para designar a aquellos jud!os que 

deciden arraigarse. voluntariamente en determinado lugar, y son gen~ 

radares de cultura; en cambio, la palabra exilio designa el estado

involuntario en que se encuentra un grupo hwnano, cuyo destino est4 

en manos extrañas a él, que no genera cultura y que, generalmente,

se va extinguiendo por el proceso de la asimilaci6n.< 2> 

Los jud!os a lo largo de su historia y debido a innumera -

bles circunstancias, se fueron diseminando entre la poblaci6n de d! 

versos pa!ses, abarcando tres continentes. La raz6n por la cual -

conservaron su identidad judía, no obstante la gran cantidad de ob~ 

taculos a los que tuvieron que enfrentarse, estriba en que consti -

tu!an una verdadera naci6n, cuyos integrantes estaban conscientes -

de pertenecer a una comunidad de normas de sentimiento, poseyendo -

su propia unidad y su propia voluntad de perdurar en el tiempo. Fr~ 

cuentemente se utilizan de modo indistinto los conceptos pueblo ju

d!o y naci6n judía, lo cual es correcto cuando se considera al pue

blo en su implicaci6n sociológica, ya que, as! considerado, es un -

cuerpo puramente social. 

cuando el Segundo Templo fue destru!do, la dispersi6n ju -

''•,}. 
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d!a abarc6 muchos pa!ses, sin embargo, lá mayor!a de los jud!os se
refugiaron en Arabia, en el Hedjaz y en Yemen. 

La emigraci6n de los jud!os a Arabia empez6 desp~s del a
ño 70 d.c. y alcanz6 aus mlximas proporcione• en los 11s. V y VI, -
cuando las. conatantea. luchas pór el_ poder entre los ·imperio• sasln! 
da y bizantino obligaron a los jud!os a abandonar E;iria y Palestina 
y dirigirse hacia Arabia. Tambi6n se tiene. noticia de que durante
esta 'poca, algunos jud!os m!s aventurados, prefirieron 1rse a la -
mitad occidental del Imperio Romano. 

En Arabia los jud!os fundaron Medina, ayudaron a convertir 
las aldeas en ciudades e incrementaron el comercio y la induatria;
tambi'n se.unieron a los habes para derrotar a loa ej6rcitos cris
tianos que, en muchos casos, iban a hacer proselitismo y a saquear. 

Los Arabas llamaban a los jud!os "el pueblo del Libro" y -

viv!an juntos y en paz. Los jud!os familiarizaron a los Arabas con 
el Antiguo Testamento y fue as! que prepararon el camino para el a~ 
venimiento del mahometanismo. <2> 

En el s. :XVZI Mahoma hab1a recibido una profunda impresi6n 
de la tradici6n religiosa de la poblaci6n jud1a arraigada en Hedjaz, 
la pen!nsula de la provincia arAbiga que durante siglos fue el cen
tro de las religiones paganas !rabea. Mahoma quiso llevar el mensa 
je monotelsta de los jud!os a las tribus &rabea, que adoraban a una 
variedad de !dolos, e hizo grandes esfuerzos por atraer a los ju -
d!os a au causa, pero Astas rechazaron fuertemente su propuesta, -
pues nunca fue su costumbre hacer proselitismo. Mahoma ae aferr6 a 
una versi6n Araba del mensaje judaico y lle96 a la conclusi6n de -
que los jud!os comet1an un grave error al rechazarlo, y desde ento~ 
ces se volvi6 contra ellos. Se dedic6 a conseguir recursos y des -
p~s a equipar un ej,rcito de cerca de diez mil hombres, con el que 
march6 hacia la Meca. En dos años toda Arabia habla caldo bajo el
dominio de Mahoma y de su credo: el Islam.<J) 

Para el s. VIII, los árabes eran amos de un imperio que hi 
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za del Mediterráneo un lago islámico y, ya·en el s. IX, eran los -

portaestandartes de una deslumbrante civilizaci6n. Al llegar el a

ño 700 a.c., la mitad oriental del Imperio Bizantino y toda Noráfr! 

ca hab!an ca!do bajo el poder de los rnahome~anos. 

Durante este periodo, los judíos generaron una Epad de Oro. 

Tuvieron un breve lapso de persecuci6n que f inaliz6 al morir Mahoma, 

en el año 632 d.c •• una de las pocas secciones discriminatorias de 

la legislaci6n islámica la encontramos en el Pacto de Ornar (año 637). 

Supuestamente todo no mahometanq debía pagar un impuesto por prote~ 

ci6n que lo eximía del servicio militar y le ~egaba todo derecho a 

un puesto público; pero en lo que a los judíos se refería, éstas e

ran leyes desatendidas, pues raramente tenían que pagar tal impues

to, y se tiene noticia de que a menudo servían con gran distinci6n

y alto rango en las filas isl~icas y, llegaron a ocupar altos pues 

tos en el gobierno, incluyendo el de Gran Vizir. <2 > Los judíos se: 

iban convirtiendo en astr6nomos, matemáticos, alquimistas, arquiteE 

tos, traductores, Ministros de Finanzas y mercaderes internaciona -

les con sucursales en Bagdad, Cairo y C6rdoba. En el a·ño 1000 el -

Imperio Islámico estaba agonizando, y empez6 a ser presa de tribus

bárbaras, por lo que los judíos trasladaron su centro de vida del 2 
riente al occidente. 

Los judíos habían llegado a Italia desde el s. II a.c., a 

Francia desde el s. I a.c. y a España cien años después. A fines 

del s. III d.c., ya habían llegado al norte, a colonia, Alemania. 

Cuando los bárbaros de oriente invadieron europa occidental, los j~ 

díos ya llevaban ahí varios siglos. 

Para el s. VI, los invasores bárbaros (ostrogodos, visigo

dos, v&ndalos, hunos, francos y burgundios) hab!an unido los países 

por una ignorancia y pobreza comunes. Pero·, hacia fines del s. --

VIII, aproximadamente, estaban emergiendo los cuatro reinos euro -

peos que actualmente llamamos Italia, Francia, España y Alemania. -

Aunque remodelados de distinta forma, estos Estados, junto con In -

glaterra, en el s. XI constituyeron el coraz6n de la historia euro-
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pea, hasta el año 1500, aproximadamente. 

En el s. v, Teodorico el Grande, en Italia, invit6 a los -

judíos para que se establecieran en las ciudades de su dominio: R~ 

ma, Nlpoles, Venecia, Milln y su nueva· capital Ravena. .En esta, 6p~ 

ca, veíamos al judío: como mercader, banquero•. juez, joyero, artesa'._ 

no, etc. 

En el s. VI el Rey Recaredo, en España, propag6 el catoli

cismo y bautiz6 a cierto ntimero de judíos, los que mis tarde, por -

cierto, acarrearon una serie de problemas que explotaron en el s. -

xv. 

En el s. IX en Francia y Alemania, Carlomagno alent6 a los 

judíos para que vinieran a establecerse en su Imperio, pues deseaba 

que 6stos impulsaran el comercio y la industria, de manera que les

concedi6 un alto grado de autonomía. <2 > 

El cristianismo, que primero se había asentado en el sur y 

en el oeste de Europa, fue ahora llevado al este y al norte. Para

principios del s. X se había diseminado al norte de Alemania, Dina

marca, Suecia, Noruega e Islandia; Finlandia y Lituania fueron loa

dos 6ltimos palses en ser cristianizados. 

A principios de la Era Feudal los judíos vivían en liber -

tad, fuera del sistema feudal, a diferencia de los cristianos, a -

los cuales la Iglesia, so pretexto de protegerlos, lo que consigui6 

fue aprisionarlos cada vez más. Surgieron algunas disposiciones ª!!. 

tijudías, pero que en realidad eran similares a las leyes b!blicas

y talm6dicas dirigidas hacia los no judíos (por ejemplo, la prohib~ 

ci6n de celebrar matrimonios mixtos). Existieron tambi6n algunos -

decretos mediante los cuales se expulsaba a los judíos de determin.!!_ 

do lugar, sin embargo, eran pronto traídos de regreso, porque la -

clase feudal aCm no había desarrollado una clase mer.cantil propia.< 4
> 

En el s. XI, los judíos llegaron a Inglaterra invitados 
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por Guillermo el Conquistador, quien dependía entonces del capital

jud!o para forjar un Estado Inglés fuerte. Al igual que en los de

m4s países, en Inglaterra, los jud!os se elevaron a posiciones de -

riqueza e influencia. 

Del s. XI al s. XV ocurrieron una serie de circunstancias

que cambiaron totalmente la, forma de vida del jud!o medieval, como

resultado directo de tres fen6menos: las cruzadas, el Renacimiento 

y la Reforma. 

Las Cruzadas favorecieron el contacto del occidente con el 

oriente de Europa. Los Cruzados se maravillaron con la cultura del 

imperio greco-bizantino al atravesarlo y al hospedarse en Constant! 

nopla. Aunque el Imperio Romano de Oriente se encontraba en plena

decadencia, conservaba un prestigio que ni el tiempo ni las invasi2 

nes hablan podido borrar. Los jefes de los cruzados, mejor prepar~ 

dos, para comprender todo lo bueno que en dicho lugar se encontr~ 

ba, a su regreso, llevaron al occidente de Europa, adem~s de vali2 

sos objetos de arte, el esp!ritu de inquietud por llevar Wla vida

mls culta. Con las cruzadas se afirma el poder de algunas monar -

qutas ¡ al irse debilitando el Feudalismo, nacen ciudades libres, -

las aldeas se enriquecen y prosperan con la industria y el comercio¡ 

la forma de vida se modifica debido al contacto directo con el o~

riente y la vida cortesana se va afirmando conforme termina la Edad 

Media.< 5
> La atenci6n humana se vuelve con mayor inter~s hacia la 

cultura grecolatina, la estudia, la hace suya para luego crear -

formas originales y espont~neas, dando as! origen al Renacimiento.

En este per!odo se remoza la vida material e intelectual de Euro -
pa. 

Italia fue el primer pats que vislumbr6 la llegada del Re

nacimiento y se apoder6 de él debido a que contaba con el material

humano necesario para transformar e iluminar el escenario europeo -

por m&s de doscientos años, de 1320 hasta 1520. Este resurgimiento

hurnan!stico se manifest6 principalmente en: N~poles, Mil~n, Venecia 

y G~nova. 

-'., ,, 
>: 
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Es difícil señalar con exactitud una línea cronol6gica que 

determine la llegada y el fin del Renacimiento, pues ~sta varía se

gún los países en donde surge el movimiento. 

En España, el Renacimiento surge en el s. XV, desde el re!, 

nado de Isabel y Fernando hasta Carlos V; en Francia y Alemania em

pieza a arraigarse en la primera mitad del s. XVI; en Holand4 y 

Flandes desde fines del s. XV hasta mediados del. s. XVI; y en.Ingl!! 

terra es t1pico del s. XVI. 

El Renacimiento surgi6 a la vida en aquellas Sreas donde -

la vida jud!a era m6s .activa y que, ·desde hacia siglos, habían est!! 

do traduciendo a los cl6sicos griegos, 6rabes y hebreos al latín. 

Durante esta etapa, el arte alcanza un desarrollo magnifi

co, los ideales de tipo intelectual y artístico· prevalecen sobre 

los de tipo moral y religioso. 

España fue el primer pa!s en percatarse de que el Renací -

miento era un peligro, desde el punto de vista de que hac!a al hom

bre dudar acerca del orden establecido de las cosas. Por lo tanto, 

España empieza a prohibir el estudio de todas las ciencias. 

Durante la Edad Media se dieron varios movimientos que tr~ 

taron de reformar la Iglesia de Roma. La Iglesia Cat6lica ten!a en 

.su poder un Estado donde el Papa reg!a como soberano. La elecci6n

del Papa con frecuencia depend!a de los intereses pol1ticos de los

señores italianos o extranjeros y no de la preparaci6n religiosa, -

moral o intelectual. El alto clero, generalmente acumulaba grandes 

riquezas, llevaba una vida mundana y licenciosa, no practicaba el -

dogma, abusaba de su poder y prerrogativas sin preocuparse de los -
deberes inherentes a su cargo.< 5 > . 

En los as. XII y XIII surgen las primeras rebeliones de ifil 
portancia contra la Iglesia con las llamadas herej!as. En Francia, 

los albigenses, formaron una secta cuyo credo rechazaba la creencia 
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en el infierno y en la resurrección de la carne, prescribían la je

rarquía ecleciástica y la posesión de bienes por la Iglesia, y neg~ 

ban la validez de los sacramentos. Esta llamada herejía es de esp~ 

cial interés porque es un antecedente directo de la Inquisición --

(del lat!n inquisitio, que significa investigación) y, por lo tan -

to, de la expulsión de los judíos de España.< 6 > 

Los cristianos del sur de Francia se dispusieron a casti -

gar a los albigenses que ponían en entredicho los.dogmas eclesiSsti 

cos. Purificaban a los herejes con la pena de muerte y confiscaban 

todas sus propiedades; a tal grado llegaron estas masacres que el -

mismo Papado se alarm6,e instituyó la Inquisición (encontrando su -

justificación en el Dt. 17:2-5) para determinar si un acusado era -

en verdad un hereje. 

En 1215 el Papa Inocencia III convocó el Cuarto Concilio -

Laterano, en el que se trataron los tres principales temores que la 

Iglesia abrazaba en esta época! 2 > 

a) Redefinici6n del dogma; 

b) La amenaza de la Herej!a albigense; y 

c) El peligro de los judtos no convertidos. 

La Iglesia ya no podta mostrarse indulgente ante la reli -

gi6n judta, pues de lo contrario se mantendría viva la idea de la -

libertad religiosa. Como consecuencia de este Concilio, se crearon 

leyes tendientes a apartar m~s a los jud!os de la comunidad cristia 

na y se decidió que éstos deb!an usar una insignia sobre sus ropas

para identificarlos como judíos. ( 2 ) Adem!s se inten~ifican las hos 

tilidades hacia los jud!os, las cuales se manifestaron con la quema 

del Talmud, acusaciones de asesinato ritual y las calumnias de pro

fanación de la hostia. Inglaterra fue el primer pa1s donde surgen

estas acusaciones, por lo que, en 1290, expulsan a los judtos. 

Las creencias antes mencionadas se pueden atributr a que -

el Antiguo Testamento aún no se hab!a traducido a las lenguas verná 
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culas y la gente recibía de trasmano toda la informaci6n contenida

en la Biblia, sin saber que el Antiguo Testamento prohibe expresa -

mente el asesinato ritual de seres humanos, as! como la ingesti6n -

de la ~·angre de los animales sacrificados. Adem4s, se hi.zo circu -

lar el rumor de que los judíos reproducían la crucificci6n de Jesu

cristo, robando la hostia y atravesán~ola con un cuchillo para ha -

cerla sangrar, lo cual deriv6 de la enunciaci6n cristiana de la doE 

trina de la transubstanciaci6n que sostiene que al beber el vino y 

comer la hostia, el primero se convierte en la sangre de Cristo y -

la segunda en su carne. 

La Iglesia emiti6 bula tras bula contra dichas acusaciones, 

argumentando su falsedad e incluso el Emperador Federico II, dict6-

la pena de muerte a quien difundiese ese tipo de rumores.< 2> 

La ya mencionada Inquisici6n se perfila definitivamente -

con el Papa Gregario IX, quien confía la persecuci6n de los herejes 

a tribunales formados por dominicos, cuya jurisdicci6n emanaba di -

rectamente de Roma. Durante un mes ("tiempo de gracia") se realiz!!_ 

ban predicaciones en cada localidad incitando a la autodenuncia; en 

caso de que ésta se produjera no se seguta ningún procedimiento co~ 

tra el·arrepentido; en caso contrario se incitaba al inquisitio, en 

la que el inquisidor era a la vez acusador y juez. En un principio 

las penas impuestas fueron la deportaci6n, encarcelamiento, obliga

ci6n de realizar determinadas peregrinaciones, etc •• Pero pronto -

se instituyeron varios decretos que dictaban la pena de muerte en -
la hoguera. ( 4> 

El 4rea de extensi6n de los tribunales fue Francia, Italia, 

Alemania, Arag6n, Inglaterra, y posteriormente, Bohemia, Hungría, -

Polonia, etc •• 

Durante los ss. XIII y XIV el Tribunal de la Inquisici6n -

tuvo una notable actividad. En el s. XV las herejías se disemina -

ban hacia la Europa oriental y, España decidi6 lanzar otra campaña

de conversión nacional, la cual tuvo tanto éxito que, a fines del -
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mencionado siglo, los conversos se convirtieron en un problema para 
el gob.ierno español. Los conversos empezaron a ocupar altos pues -
tos, emparentaron con la realeza y algunos se convirtieron hasta en 
obispos .y arzobispos. El cuerpo clerical español protest6 por las-:
tendencias heréticas de dichos conversos y la Iglesia decidi6 term,! 
nar estos problemas asignindole poderes inquisitoriales a Tomas de 
Torquemada. 

Torquemada pidi6 al Papa la expulsi6n de los judtos de Es
paña argumentando que constituían un peligro para la f6 cat6lica. 
Ante la negativa de éste, presion6 a los reyes. Isabel y Fernando, -
quienes en agosto de 1942 firman la orden de expulsi6n de· l~s ju -
d!os. 

Por estos años se instituye en Sevilla el Tribunal del Sa!!. 
to Oficio. Los dos puntales de la organizaci6n inquisitorial espa
ñola eran el Consejo de la Inquisici6n y el .Inquisidor General. El 
primero, dependía directamente del rey, tenia funciones financieras 
y actuaba como tribunal de apelaci6n. El segundo, tenla poderes d.!_ 
legados del Papa, pero, de hecho, fue siempre nombrado por el rey.
Existtan tambi6n una serie de Tribunales locales donde se segutan 
los procesos en la mayoría de los casos. En un principio, los ju 
dtos que se habían resistido a la conversi6n y continuaban firmes -
en su religi6n, no calan bajo la jurisdicci6n del tribunal; aque 
llos consignados, eran cristianos o conversos, convictos de here 
jla. <7 > 

El proceso inquisitorial solla iniciarse de resultados de 
investigaciones peri6dicas y sistem&ticaa o por denuncia privada. -
Posteriormente se afianz6 la instituci6n de los "familiares", agen
tes permanentes de la Inquisici6n, no retribuidos, pero, gozaban de 
privilegios fiscales y judiciales, quienes pontan en conocimiento -
del Tribunal los casos a examinar1 el caso pasaba a los "calificad~ 
res" que incoaban el proceso o declaraban su improcedencia; luego -
el reo era encarcelado y el "fiscal" iniciaba el proceso; después -
de largos interrogatorios, en los cuales se aplicaba la tortura, se 
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ratificaban las pruebas y se permitía el inicio de la defensa, que

jam~s pod!a ser eficaz, debido a que, en ningún momento se comunic~ 

ban los cargos, ni los testigos, ni el denunciante. El denunciante 

era, m~s que nada¡, un instigador a la confesi6n, de lo:contrario e~ 

rrta el riesgo de ser denunciado c6mplice. Finalmente, se realiza

ba la "consulta de fe" entre los miembros del tribunal para acordar 

la sentencia, la cual se comunicaba al acusado horas antes de pro -

nwiciarla p6blicamente en el "auto de fe", aunque en el caso de pe

nas leves, podía darse en privado en el palacio inquisitorial. El

acusado debía acudir con el famoso sambenito y el capirote. En el 

caso de ser condenado, el reo quedaba inhabilitado para desempeñar

cargos p<iblicos y se le confiscaban todos sus bienes. Tambi6n po -

dla ser "relajado al brazo secular", por lo que, posteriormente, s~ 

ría quemado en la hoguera por la autoridad civil. 

Todo este proceso era fijado por las leyes denominadas In~ 

trucciones Antiguas, que se basaban en las normas dictadas por Tor

quemada, y posteriormente, por las Instrucciones Nuevas.< 7> 

DespuAs de la expulsi6n de los judlos de España, y poste -

riormente de Portugal, se estima que m&s o menos el 331 se convir -

tieron al cristianismo. Los restantes se fueron estableciendo, por 

orden de cantidad, en Tui-quia, Norlfrica y Egipto; Francia meridio

nal y Holanda; el norte de Italia; algunos paises de Europa: Africa 

y Asia; y Am6rica Latina. 

En este mismo siglo se inicia la vida judla en el llamado

Nuevo Mundo, al descubrirse el Continente Americano. En Sudam6rica 

las colonias judías crecieron r6pidamente, a ~dida que ll~g~an j~ 

d1os procedentes de Europa para refugiarse de la Inquisici6n. 

Para el a. XVI, los judlos habían sido expulsados ya de -

Francia y de varios Estados alemanes. Tambi~n, en este siglo, se -

constituyeron los Tribunales .de la Inquisici6n en las Indias, como

por ejemplo en ~xico y Perú. Muchos jud!os salieron huyendo hacia 

Norteal!IArica, donde fueron absorbidos por el sistema social, ya que 
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las cortes norteamericanas garantizaban justicia libre de prejui 

cios. 

El s. XVI se caracteriza por la serie de revueltas religi~ 

sas surgidas de algunos lugares de Europa, como son: Alemania, Sui

za, Francia y Escocia. Los movimientos de reveli6n se fueron exten 

diendo con gran rapidez. La Iglesia, una vez mSs vi6 en los jud1os 

un peligro para la unificaci6n religiosa que tanto ambicionaba, y -

en el año de 1550, los expulsa de ~nova y en 1569 de la mayor!a de 
los Estados Papales. <2 > 

Ahora, casi la totalidad de la vida jud1a se traslada al o 

riente, a parte de Alemania, Polonia, Austria y Lituania; donde fue 

ron invitados a establecerse para que ayudaran a reforzar la econo

m!a de dichos lugares. 

Al imponerse la Reforma, se marca un cambio determinante -

en la historia, debido a las transformaciones que provoca en la es

tructura econ6mica, pol!tica y social de todos los paises europeos. 

La mitad norte de Europa se torn6 esencialmente en protestante e i~ 

dustrial, la parte sur, en cambio, continOa siendo cat6lica y agri

cola. Los Estados occidentales de la mitad norte se hicieron capi

talistas, los del oriente se convirtieron en una mezcla de feudali~ 

mo, mercantilismo y capitalismo. 

Paulatinamente surge una nueva clase social cuyos integra~ 

tes se dedicaron a actividades tales como el comercio, la banca y -

la industria. Pronto esta nueva clase empez6 a amasar grandes for

tunas e inici6 una lucha contra los señores feudales y contra la i
glesia. (S) 

Los paises occidentales cat6licos y feudales, rechazaban a 

los judtos por motivos religiosos; al haber suplantado a los jud1os 

en sus funciones econ6micas, no los readmitieron. En cambio, los -

países protestantes necesitaban a los mercaderes jud1os para ir de

sarrollando una clase media que realizara las funciones antes reser 
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vadas a los jud!os. 

En el s. XVII es la época en que los judíos retornan a la

Europa occidental. Primero llegaron a Holanda en 1593¡ a Inglate -

rra como consecuencia de la invitaci6n de Oliverio Cromwell en 1655¡ 

y a Francia en 1648, cuando ese pals adquiri6 la provincia de Alsa

cia. En la segunda mitad del s. XVII Polonia luch6 contra cosacos, 

suecos y turcos y, para el s. XVIII fue invadida por los rusos. Po~ 

teriormente, Rusia, Prusia y Austria se repartieron Polonia y los -

judlos polacos pasaron al dominio ruso, alemln y austríaco. 

En Rusia, Catalina la Grande, por convenir a la estabili -

dad econ6mica de sus reci~n conquistados territorios, permiti6 a -

loa judlos vivir en. relativa libertad en Polonia, Lituania y Ucra -

nia, pero ten!an prohibido hacerlo en la Rusia propiamente dicha. 

En este mismo siglo, se decret6 una zona de residencia fOE 

zosa en el territorio que colindaba con la frontera occidental ru

sa, donde los judlos tuvieron, hasta cierto punto, una forma de au

togobierne. <2> 

2.2.1.- EL GHETTO. 

La palabra Ghetto es de origen italiano y se le dan varias 

interpretaciones. La primera, que es una latinizaci6n de la pala -

bra hebrea get, que significa divorcio¡ la segunda, es que proviene 

de la palabra italiana borghetto, que significa •pequeño barrio"¡ -

la tercera y mas aceptada, es que deriva de la palabra italiana gh~ 

ta, que significa "fundici6n" ya que el primer ghetto judlo apare -

ci6 en Venecia, adyacente a una fundici6n de cañones (S. XVI). 

El qhetto era el barrio donde se concentraban los judlos,

que ae encontraba en una ciudad o en un municipio perteneciente a -

Europa o al Oriente, con la característica de que vivlan separados

de los cristianos de manera impuesta por los gobernantes de los di

ferentes pa!ses en los cuales se encontraban, el ghetto era obliga-
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torio. (l) 

En el s. XVII existían ghettos en Aleniania, Austria y Boh~ 

mia¡ consist!an, en una calle principal amurallada, con una sola -
puerta que funcionaba como entrada y salida. Por lo general, en -
uno de loa extremos se encontraba una sinagoga y en el otro un ce -
manterio. Dentro, prevalec!an sus leyes, su sistema educacional, -
etc. 

En la Europa Oriental exist!an los ghettos ya mencionados
en Rusia, en algunas ciudades de Polonia, en Bungr!a y Lituania. 

Dentro de los ghettos los jud!os gozaron de bienestar int~ 
lectual y religioso, ya que hablan llevado consigo su Antiguo Test~ 
mento, su Talmud y el testimonio cultural de 3500 añoa.<B) 

El efecto que surtieron los ghetto& forzados fue la elimi
naci6n de la competencia de los artesanos y comerciantes jud!os. -
Sin embargo, el jud!o pod!a llegar a ser un ciudadano europeo con -
loa mismos derechos y obligaciones que loa cristianos mediante el -
bautismo (al cual Heinrich Heine denominaba •pasaporte a la civili
zaci6n europea">! 2 >cabe destacar que la gran aayorta jud!a prefiri6 
seguir viviendo en ghettos que renunciar a su religi6n. 

En el s. XVIII fue un per!odo de hondas inquietudes socia
les, econ6micas, pol!ticas, religiosas y culturales, y prepar6 el -
advenimiento de la Edad Contemporlnea. En este siglo loa jud!os de 
alguna• partes de Europa logran emanciparse de los ghetto&. 

En Austria, Jos' II, en 1781, proaulg6 el Decreto de Tole
rancia que permitía a los jud!oa y protestantes practicar su culto
en privado. Muchos jud!os consideraron que eran librea de salir 
del 9hetto y de elevarse al mismo plano que los cat61icoa. (S) 

En Prusia, Federico Guillermo I permiti6 a los jud!os est~ 
blecerse en Berl!n y para 1712 escindir en forma oficial su primera 
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sinagoga. 

Después de la Revolución Francesa, 1789, se afirman en --
gran parte del mundo las ideas de libertad e igualdad. 

En el s. XIX Napoleón suprimi.6 el Estado Pontificio, se -
cuestr6 al Papa, estableció el divorcio y convoc6 al primer gran -
Sanhedrtn .(de la palabra griega sunedri6n, que significa asamblea); 
el cual no hab!a sido convocado desde la destrucci6n del Segundo --
Templ.o por los romanos. Napole6n tenta . la idea de que todos los j.!:! " 
dtos fuesen representados y que acataran en forma de norma religio-
sa todos aquellos preceptos siempre seguidos por los jud!os y que -
no se contrapontan a la legislación francesa. Cuando los ej6rcitos 
napole6nicos liberaron a Roma, comunicar.on tambiAn a los italianos-
la proclamaci6n de Napole6n concediendo libertad, igualdad y dere -
cho• de tolerancia religiosa. <5> 

Despu6s de la derrota militar (de Waterloo) y polttica (en 
el Congreso de Viena de 1815) de Napole6n, la vida j~dta da un vue! 
co. El papa fue reinstalado, la inquisición fue reintroducida y -
los judtoa son devueltos a los ghettos. Como consecuencia de 6sto, 
aproximadamente dos millones de judlos se dirigieron a los Estadoa
Unidos. 

En Rusia, durante el s. XIX, los zares se mostraban alter
nativamente tolerantes e inconsecuentes. El Zar Alejandro I permi
ti6 a loa jud!os dedicarse a cualquier ocupaci6n, asistir a escue -
las y universidades rusas y salir de la zona de residencia forzosa. 
Su sucesor, Nicol&s I, cre6 una ley de conacripci6n militar e hizo
elegibles a niños jud!os cuyas edades oscilaban entre los doce y 

los dieciocho años, para servir en el ejArcito durante 25 años. 

En 1855, Alejandro II, derog6 la mencionaada ley de cons -
cripci6n militar e instituy6 la educaci6n universal. Perm1ti6 a -
los jud1os residir en la misma Rusia. Sin embargo, al levantarse -
los polacos, una ola de reacci6n recorri6 toda Rusia; surge el esl~ 



44 

vofilismo, una modalidad rusa de nacionalismo cuyo lema era "una R~ 

sia, una religi6n, un z'ar". 

2.2.2.- LOS POGROMES. 

En ··~J. año 1881, el Zar Alejandro III adopta como lider a -

Pobedonodtaev, quien instituye los pogroms (de la palabra rusa po -

grom que significa mot!n o disturbio), o sea, formas de violencia -

antijud!a desencadenada con la aprobaci6n t~cita del gobierno, como 

medida para distraer a los rusos de sus problemas. 

Pobedonostsev propuso como soluci6n al problema jud!o, el 

bautismo para una tercera parte, emigraci6n para otra tercera parte 

y muerte por hambre al resto. 

El Zar Nicol~s II y su esposa Alejandra siguieron en su g~ 

bierno loa consejos del monje Rasput!n. El pa!s estaba desorganiz~ 

do y plagado de huelgas y escasés. Despu~s de la Primera Guerra -

Mundial, el Parlamento tom6 el poder. Los comunistas aprovecharon

este estado de cosas paza derrocar al nuevo gobierno y establecer -
el Estado Sovi,tico. 

Durante 20 años los pogromes escasearon, pero en el año de 

1903 en Kishinev, tuvo lugar una matanza organizada acompañada de -
terribles consecuencias.< 2> 

La mayor1a de los jud!os que abandon6 Rusia durante la po

l1tica antijud!a de los Zares Alejandro III y Nicol&a II, emigraron 

a los Estados Unidos y llegaron al pata cuando 'ate se estaba prep~ 

rando para asimilar los territorios que hab!a conquistado y para r~ 

forzar su estructura econ6mica y social. <2> 

Esta ola inmigratoria llegada a los Estados Unidos entre -

1880 y 1920, cubri6 las necesidades que tenia el pa!s para manejar

e! vasto complejo industrial recién creado. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la persecusi6n por 

:,) __ 
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Hitler de la judeidad europea, elev6 a.más de 5 millones el número

de jud!os en Norteamérica y, la histotia se encarg6 de colocar, en 

el s. XX el centro del judaísmo en dicho pa!s. 
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3.- EL SIONISMO. 

El Sionismo es un movimiento que surgi6 de la idea del re

torno del pueblo jud!o a la tierra de sus antepasados. Israel. 

Algunos autores ·definen al Sionismo como el movimiento de 
liberaci6n nacional del pueblo judto. surgido como consecuencia 16-
gica de las doctrinas pregonadas por la Revoluci6n Francesa. como -
aon los derechos humanos y la igualdad .de loa individuos y las na -
ciones. ademAs de la libertad proclamada para todos los pueblos.< 1> . • 

3.1.- ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO SIONXSTA. 

La idea del retorno a Si6n, naci6 cuando los judtos fueron 
expulsados de Israel por los conquistadores forlneos que destruye -
ron el Primero y el Segundo Templo de Jerusalem en loa años 587 a. 
c. y 70 d.c •• respectivamente. 

A lo largo de toda la historia judta se hicieron muchos i~ 
tentos por regresar a Si6n, pero a todos ellos les falt6 el car:ic -
ter nacional. 

Al llegar el s. XIX, fue t!pico visualizar el mundo como -
un lugar ideal, donde todos los hombres fuesen iguales, sin difere~ 
cías de raza o religí6n, con id6nticos derechos y obligaciones, do~ 
de cada grupo nacional o entidad 6tnica coherente tuviera derecho a 
la autodeterminaci6n nacional. 

El pueblo judto, al igual que loa dem6s, ten!a la esperan
za de un futuro mejor y, en Europa occidental, los judtoa avanzaban 
rlpidamente hacia los derechos clvicos, las oportunidades econ6mi -
cae y la aceptaci6n social; pero, en el año de 1881 se marcaiel in! 
cio de una trlgica etapa en la vi.da judtai la de los po9romes• 

La palabra "pogrom", como vimos en el capitulo anterior, -
significa en ruso motín o disturbio y ha venido a signif~car inclu-
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so en otros idiomas, ataques contra los jud!os, debido a los viole~ 

tos ataques que las comunidades judías sufrieron en Rusia, ya que -

fuera por atropellos de la plebe o por masacres organizadas por el 

gobierno zarista.< 2 > 

Obviamente, los soldados y la polic!a veian con indiferen

cia estos hechos y no hac1an nada por evitarlos. Cuando ces6 la iE 

tensidad de dichos ataques, el gobierno de San Petersburqo promulg6 

aún mls leyes restrictivas contra las víctimas de estos incidentes, 

por lo que much!simas personas trataron de escapar de Rusia para d! 

rigirse, al igual que gran cantidad de personas procedentes de Ir -

landa, Italia, Polonia, etc., a paises nuevos y deseosos de traer -

nuevos inmigrantes, del otro lado del Atllntico, a AmErica del Nor

te y del Sur. 

El anhelo experimentado por los jud1os, por poseer su pro

tierra, no fue consecuencia directa de los pogromes, sino que -

éstos dieron proximidad a la antigua idea. La bfisqueda de una sol~ 

ci6n al problema que representaban los ataques anti-jud!os, ahora -

extendidos a otros paises, llev6 a grupos de j6venes idealistas a -

la conclusi6n de que en ning<in lugar del mundo eran libres de su 

propio destino e independientes de la voluntad de otro, lo que nec!!. 

para ser una NaciOn Libre y respetada por los demAs, era p~ 

propio territorio, que no pod!a ser otro que Israel (Si6n). 

De los grupos antes mencionados, surgieron lideres como -

Pinsker y Moshé Leib Lilienblum, que trataron de imponer a es

te movimiento un concepto econ6mico pol!tico y universal, a ra1z de 

lo cual surgi6 en Rusia el movimiento Jibat Si6n o Jovevei Si6n {a

mantes de Si6n), que sirvi6 de transici6n al sionismo polltico, ya 

que este movimiento patrocin6 los primeros intentos de colonizaci6n 

agr1cola en la tierra de Israel (Eretz Israel). 

En Rusia, la mayor!a de los j6venes revolucionarios, no -

obstante tener similares ideas en cuanto a terminar con el régimen

zarista y poseer un gran entusiasmo por la educaci6n como medio pa-
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ra liberar a las masas explotadas y oprimidas, constituían dos gru

pos diferentes que eran: 

1.- El Bund (Uni6n). Vetan en el socialismo la solu -

ci6n al problema en que se encontraban los jud!os: 

al cambiar la estructura econ6mica y social de los 

pueblos, el antisemitismo dejar!a de existir, ade

m4s, los judtos podrían mantener, si as! lo desea

ban, su identidad cultural, as! como todas sus tra 

diciones y costumbres. 

2.- Los Polalei-Zion (Sionistas Laboristas). Tenían -

un ideal nacional basado en el concepto de naciona 

lidad judta y el restablecimiento de la independe!!_ 
cia jud!a. (J) 

Paulatinamente, algunos grupos de sionistas a quienes se -

les denomina Pioneros o Precursores, realizaron el moderno retorno

ª Si6n, llegando aht aproximadamente en 1878, y de ah! en adelante, 

sefueron fundando las primeras aldeas. 

Sin embargo, fue hasta despu~s del Primer Congreso Sionis

ta realizado a instancias de Teodoro Herzl y celebrado en Basilea,

Suiza, en 1879, que el Sionismo empez6 a unir a las masas judías en 

torno a la restauraci6n de la vida jud!a en Israel. 

Gran Bretaña fue la (mica Potencia que demostr6 una acti -

tud de simpatía por el Sionismo y por el urgente problema de los re 

fugiados judtos rusos, ademls, di6 su anuencia para un proyecto CO!!_ 

sistente en desarrollar una zona de colonizaci6n judta en El Arish, 

en la costa del Sina1, sobre el MediterrSneo. 

La zona se hallaba sometida a control britSnico, ya que -

lo• britlnicos ejercían un protectorado sobre Egipto. Dicho proye~ 

to fue cancelado porque las autoridades egipcias se negaron a sumi

nistrar el agua requerida del río Nilo. 
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Entonces, el gobierno británico trató de cooperar dando -

una nueva sugerencia, contenida en una carta que el Secretario de -

Colon.ias, Joseph Chamberlain, dirigió a Herzl. Proponía buscar en 

Africa Oriental una zona adecuada para la radicaci6n de judíos, que 

gozar!a de autonomía local. Esta propuesta era algo muy significa

tivo porque era la primera oferta oficial que le hiciera gobierno 

alguno y además se trataba de la principal potencia mundial. 

Algunos sionistas aceptaron dicha propuesta, consider!ndo

la wta soluci6n temporal, la cual fue denominada "Proyecto Uganda". 

La gran mayoría que componía el Movimiento Sionista se opuso rotun

damente, pues consideraban que era una desviaci6n del objetivo sio

nista b!sico, el cual no tenía por objeto s6lo aliviar la angustia

jud!a, sino restaurar la naci6n judta en la antigua patria. <4 > 

LA DECLARACION BALFOUR.- En 1914, el Ishuv (la comunidad

jud!a en Palestina) hab!a alcanzado la cifra de 85 000, con una red

firmemente establecida de aldeas agrícolas, centros urbanos e inst! 

tuciones comunales. Pero al estallar la Primera Guerra Mundial, se 

amenaz6 seriamente la causa· del Sionismo porque la comunidad jud!a

en la tierra de Israel fue objeto de agudas privaciones econ6micas

que fueron secuela del conflicto, a lo que se sum6 la represi6n de

satada por las autoridades turcas y la expulsi6n de los rn's activos 

militantes sionistas. 

Como 6rgano de carActer internacional que mantenía relaci~ 

nes con las opuestas potencias combatientes, los Estados Unidos de 

Am6rica se encontr6 paralizado y s6lo consigui6 permanecer intacto

desplegando su sede central desde Berlín hasta la neutral Copenha -
gue. 

El Dr. Jeim Weizmann, que radicaba en Gran Bretaña, comen

z6 a participar en trabajos científicos relativos al esfuerzo bdli

co de Gran Bretaña y sus aliados. Se daban cuenta de que, despu6s

de haberse alineado Turquía en la Guerra junto con los Imperios Ce~ 

trales de Alemania y Austria-Hungría, una victoria aliada podr!a --
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abrir la cuesti6n del futuro con Palestina. 

El Dr. Weizmann, gracias a la ayuda de sionistas y amigos

no jud!os, obtuvo el apoyopara el reconocimiento de las.aspiracio

nes sionistas en la eventualidad de un acuerdo postbélico. Esto 

culmin6 con la famosa Declaraci6n Balfour, del 2 de noviembre de --

1917, que se realiz6 en forma de una carta dirigida por Arthur Bal

four, Ministro de Relaciones Exteriores británico, a Lord Lionel -

Walter Rothschild, a la saz6n, Presidente Honorario de la Federa -

ci6n Sionista de Inglaterra e Irlanda, cuya letra dice: "Tengo el -

gran placer de transmitirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad

BritAnica, la siguiente declaraci6n de simpat!a con las aspiracio -

nes sionistas jud!as que fuera presentada y aprobada por el Gabine

te". 

"El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el e_!! 

tablecimiento de un hogar nacional para el pueblo jud1o en Palesti

na e interpondrá sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de -

ese fin, quedando claramente entendido que no se hará nada que pu -

diere perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunida

des no jud!as existentes en Palestina, ni los derechos ni status P2 

l!tico de los que disfrutan los jud!os en cualquier otro pa!s".< 5 > 

Las personas contrarias al Sionismo han defendido la post~ 

ra de que la Declaraci6n Balfour adolece de deficiencias jur!dicas, 

tales como el significado impreciso del t~nnino "hogar nacional", -

la falta de claridad respecto a si se.quer!a establecer un Estado y 

la no definici6n de cuales derechos civiles de las comunidades no -

judías debían respetarse.< 6 > 

La Declaraci6n Balfour fue aprobada el 24 de Abril de 1920 

por la Conferencia de los Pa!ses Aliados, en San Remo, e incorpora

da al cuerpo legal que regiría al Mandato sobre Palestina, conferi

do a Gran Bretaña por la Liga de las Naciones el 24 de julio de ---

1922. 

La lucha pol!tica y finalmente militar para que la Declar~ 
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ción Balfour no fuese un simple papel bien intencionado, se prolon

g6 durante los treinta años de administraci6n británica en Palesti

na. 

3.2.- LAS CARACTERISTICAS DEL MOVIMIENTO SIONISTA. 

1.- El Movimiento Sionista aparece casi simult4neamente y de manera 

espontánea en gran parte de Europa (hacia fines del s. XIX), c2 

mo consecuencia de la presi6n de dos poderosas fuerzas: el ant! 

semitismo y el nacionalismo. 

2.- Fue un movimiento genuinamente revolucionario, cubriendo con es 

te término dos aspectos: 

a) Surge por el desacuerdo existente entre el orden jur!dico-p2 

11tico establecido en varios pa1ses y las diversas necesida

des no cubiertas por éste, de los jud1os, surgidas como cons~ 

cuencia de su evoluci6n real. 

b) Propone una serie de cambios novedosos, radicales en forma -

de vida del individuo y de la comWlidad jud!a. 

3.- Se manifest6 de manera pacífica. 

4.- Constituy6 una voluntad general teol6gica, ya que el pueblo ju

d1o se propone como meta a s! mismo, trasladarse f1sicamente a 

Israel y constituir ahl un Estado Judlo libre y soberano. 

5.- Di6 una nueva dimensi6n al concepto de Nacionalidad jud!a, pues 

su prop6sito ya no s6lo ser1a el de perpetuar su esencia f1sica 

y sus ~alares espirituales, sino reconoc!an ser una Naci6n como 

las dem6s, con derecho a un territorio propio. 

6.- Fue la causa principal que transform6 a la comunidad en una so

ciedad pol1tica, ya que la comunidad judla tom6 una decisi6n p~ 

ra organizarse pollticamente. 

7.- Tuvo como Ideario Director una serie de Principios, derivados -
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de la observaci6n exhaustiva de la realidad social, tendientes

ª la organizaci6n de tipo democrático y orientada al beneficio

individual y colectivo. 

e.- Da a los judtos Wl sentimiento m!s de solidaridad, que une a -

los individuos en su deseo de vivir y trabajar juntos. 

9.- Posee Wla causa eficiente o grupo humano que en su representa -

ci6n lo elabora intelectivamente. 

10.- Israel represent6 el s1mbolo de su restauraci6n nacional, por -

que fue la tierra en que naci6 su Antigua Civilizaci6n y siern -

pre form6 parte indivisible de las Tradiciones Ancestrales del

pueblo jud!o. 

11.- El Movimiento Sionista funcion6 aislado, vali~ndose de sus pro

pios medios, sin ningQn respaldo pol!tico y sin reconocimiehta

internacional, hasta que el derecho de los jud!os a un Hogar Na 

cional fue reconocido por primera vez. 

12.- El Sionismo moderno se determina cuando los jud1os dejan de 

creer que el retorno a la Tierra Prometida sería obra del Me 

s!as y se convencen de que tiene que ser obra de ellos mismos. 

13.- El Movimiento Sionista, persegu!a como objetivo principal dura~ 

te la Segunda Guerra Mundial, obtener la m6xima independencia -

de acci6n, para rescatar todas las vidas que fuera posible. 

con la fundaci6n del Estado de Israel, en 1949, se alcanz6 

la meta principal del Sionismo, por lo que actualmente sus nuevos -

objetivos a alcanzar son los siguientes: 

l.- Consolidar el Estado de Israel. 

2.- Unir al pueblo jud!o de la dilspora en torno al e~ 

fuerzo constructivo de Israel. 

3.- Reforzar los lazos espirituales jud!os. 
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4.- Promover la cultura y la educación judía. 

5.- Comunicar a los imigrantes un verdadero sentido de 

pertenencia, el principio de la integración. 

3.3.- PERSONALIDAD DE TEODORO HERZL. 

Teodoro Herzl nació el 2 de mayo de 1860 en Budapest, Hun

gría. En 1878 se traslad6 junto con su familia a Viena, donde se -

inscribi6 en la Facultad de Derecho de la Universidad local. Actu6 

en asociaciones estudiantiles, las cuales tuvo que abandonar como -

protestá por sus actitudes antisemitas, posteriormente decidi6 ded! 

carse a escribir. La labor literaria de Herzl es extensa y variada, 

entre sus obras sobresale "Das Neue Ghetto" ("El Nuevo.Ghetto"), -

donde marcaba claramente su oposici6n a quienes pretendías resolver 

el problema judío mediante la asimilaci6n e integraci6n de otros -

pueblos y culturas, por el expediente de la conversi6n al Cristia -

nismo. 

En 1991 trabaj6 en París como corresponsal del importante

peri6dico vienés "Neue Freie Presse", ("Nueva Prensa Libre"). 

Comunmente se afirma que el problema jud1o vino a ser el -

tema central de las obras de Herzl, a partir del año de 1894, en -

que se le encomienda la misi6n de informar sobre el juicio del Cap! 

t~n Dreyfus, que lo impresiona enormemente, pues se dá cuenta del -

abierto antisemitismo del Ejército Francés. 

El Capitán del ejército Alfred Dreyfus, fue acusado de al

ta traici6n al Estado Francés y sentenciado a una larga pena de pr! 

si6n en la Isla del Diablo, de donde regres6 a los cinco años tras

descl.brirse la falsedad de las pruebas presentadas en su contra. El 

populacho de París cre6 desórdenes callejeros, enardecido por la -

prensa, manif.estó sus sentimientos antijud1os. Dreyfus era un ju -

d!o de origen, aunque te6ricamente asimilado e integrado en la so -

ciedad francesa. Fue degradado públicamente en enero de 1895, al -

ser rehabilitado y puesto en libertad por ser inocente. 

Después de desmanes judíos ocurridos en Viena, en 1895, y 

,.1.: ____ . 
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la elección de Karl Lueger para regir la intendencia de esa ciudad, 

no obstante su plataforma electoral antisemita, Herzl se convenci6-

de que aunque el jud!o lo deseara, no podía asimilarse en Europa, -

donde una y otra vez seria sujeto a discriminaciones pol!ticas y ci 
viles.< 5> 

En el año de 1895, Herzl concibe la idea de un Estado Ju -

d!o, mundialmente reconocido, libre y soberano, donde se establecie 

ran los jud!os perseguidos en Europa Oriental, Central y Occidental. 

Hace el esfuerzo por interesar a autoridades prominentes en sus pl!! 

nes, pero ~stas se excusan afirmando que un Hogar Nacional podr!a -

colocarlos ante el doloroso dilema de "La doble lealtad". 

El 14 de febrero de 1896, publicó una obra titulada "Der -

Judenstat" ("El Estado Judío"), la cual enseguida se tradujo a va -

rios idiomas. Una tesis fundamental de las ideas de Herzl es que -

la existencia del antisemitismo impide la soluci6n del problema ju

d1o, pues imposibilita la asimilaci6n y porque no menos viva es la 

voluntad de los jud!os de sobrevivir como tales. Además, observaba 

que en las 'condiciones en que la minor!a jud!a se desenvolv1a, ha -

br1an de encrudeoerse, ya que la coyuntura econ6mica en que Europa -

se encontraba era anormal, fen6meno que pronunciaría atin más la po

sici6n social de los jud!os (considerados como extranjeros). Por lo 

tanto, esas condiciones s6lo pod1an transformarse por medio de una

soluci6n política, es decir, fundar un Estado Jud!o independiente. 

Herzl manifest6 que el Estado Jud!o nacer1a como consecue_!! 

cia de una necesidad universal. Lo que di6 consistencia a los arg~ 

mentos de Herzl, fue el hecho de no formular diferencias entre los 

jud!os orientales y los occidentales, posición que consagró expre -

sando: "Somos un P,Ueblo, un mismo pueblo". <5 > 

La novela profética "Altneuland" ( "'l'ierra Antigua y Nueva") 

escrita por Herzl, entre los años de 1899 y 1902, describe una so -

ciedad nueva, en la tierra de Israel, basada en los principios de -

justicia social, en el aprovechamiento de los últimos adelantos te~ 
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nológicos y científicos y en el sistema cooperativo, cuyo régimen -

de gobierno es democrático. 

Herzl recibió numerosos mensajes exhortándolo a asumir la

direcci6n del movimiento, para llevar a la practica sus ideas, por 

lo que decide dirigirse directamente al pueblo jud1o. 

Resuelve convocar un Congreso de Sionistas de todos los 

paises, que constituir1a la Primera Asamblea Naci~nal del Pueblo J_!! 

dfo.~ 

Herzl fund6 el "Jewish Colonial Trust" como instituci6n f.! 
nanciera central del Movimiento Sionista, cre6 tambi~n la "Anglo Pa 

lestine Company", que fue la base del Bank Leumi de Israel. 

Public6 "Die Welt", vocero central del Movimiento Sionista, 

creado antes del Primer Congreso y financiado por el mismo Herzl. 

Posteriormente, Herzl trat6 de obtener una Carta de Privi

legio para el establecimiento de jud1os en la tierra de Israel, so

bre la base dé la autonom1a. Logr6 entr~vistarse con el Kaiser de 

Alemania, ya que ~ste tenta influencia sobre el gobierno otomano. -

Tambi6n se reuni6 con el Keiser de Constantinopla y en Tierra Santa 

y no obstante la simpatta demostrada por el soberano alem!n, no ob

tuvo resultados prácticos. 

Despu6s de grandes esfuerzos, logr6 entrevistar al SultAn

de Turquta, Abdul Hamid II, pero sin obtener ning6n resultado sati~ 

factorio. 

Tambi~n entabl6 conversaciones con algunas autoridades br! 

tlnicas y propuso el establecimiento de judtos en Chipre y la Pent~ 

sula del Sinat. El Gobierno brit&nico respondi6 enviando una comi -

si6n de expertos auspiciada por la Orqanizaci6n Sionista Mundial, -

con el objeto de analizar las posibilidades de colonizar dicho te -

rritorio. Al cabo de un tiempo, el Gobierno brit~nico present6 un 
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plan para judíos en Africa Oriental (Uganda), Herzl apoyó el proyeE 

to como una soluci6n temporal, pero se le acuso de desviarse del -

Programa de Basilea, lo cual afect6 gravemente su salud. 

En 1904 Herzl mur16, posteriormente, en 1949 sus restos -

fueron sepultados en Jerusalem, en el monte que lleva su nombre.< 7 > 

Por haber dedicado gran parte de su vida y todo su entu -

siasmo al Movimiento Sionista, se le considera esencialmente el Pa

dre del Estado de Israel. 
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4.- El Nazismo. 

4.1.- Sus Leyes. 

La palabra nazismo proviene de la abreviatura de las. dos -

primeras s!labas de Partido Nacional Socialista de los Trabajadores 

Alemanes, o sea, Nazionalsozialistsche DeutscheArbeiter Partei. D! 
cho partido surgi6 propiamente en Alemania en el año de 1919 y para 

1929 Adolfo Hitler se convirti6 en su presidente.(l) 

El partido nazi ten!a una tendencia calificada como de ex

trema derecha y su objetivo principal consist1a en la creaci6n de -

Un gigantesco imperio alem!n dominado por la raza aria y postulaban 

como medios para lograrlo la violencia y la guerra. 

La id~olog!a nazi fue el resultado de la mezcla de una se

rie de prejuicios contenidos en la literatura racista y pangerm!ni

ca que apareci6 a fines del s. XIX, cuyos autores fueron: dos fran

ceses, el Conde Arthur de Gobineau ("La Desigualdad de las Razas H~ 

manas") y Edouard orumont ("La France Juive "); dos alemanes, Frie -

drich Nietzsche ( "M!s all! del Bi6n y el Mal") y Alfred Rosenberg -

("El Mito del Siglo XX"); un ingl6s, Houston Stewart Chamberlain -

(Foundations of the Ninettenth Century"); y un ruso, Sergei Nilus -

("Los Protocolos de los Sabios de Si6n"). <2> 

Para comprender el porqu6 las actividades del partido nazi 

lograron un gran impacto en los aspectos psicol6gico y social del -

pueblo alemln, es necesario analizar qu6 es el prejuicio y c6mo fue 

utilizado por los alemanes para alcanzar los efectos antes mencion~ 

dos, lo cual expondré a continuaci6n basada en la obra del Lic. - -

Eduardo Luis Feher denominada "Discriminaci6n y Leyes Antidiscrimi
natorias". ( 3> 

El prejuicio es un juicio previo que puede ser emitido por 

diversas causas y produce una actitud desfavorable. <3> En este 

caso, la literatura racista, que hemos mencionado anteriormen -
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te, influy6 de manera determinante para despertar en algunos alema

nes una actitud etnoc~ntrica, es decir, se consideraron un grupo -

racialmente superior y, corno justificaci6n a esta actitud, crearon

Wla serie de prejuicios basados en las diferencias raciales y cultu 

rales.< 3> Segtin la ideolog1a nazi, los alemanes eran arios, desee~ 
dientes de una raza caucásica "superior", sin mezcla alguna, una ra 

za "pura", enfatizando con esto la ausencia de lazos semlticos.<ll-

Estos prejuicios se manifestaron proyectando animadversi6n 

y discriminaci6n hacia los judíos en general, pasando por alto las

caractertsticas individuales que pudieran tener, por el s6lo hecho

de pertenecer al pueblo judío. (J) Es aquí donde nos encontramos -

con el origen del antisemitismo. 

Alemania, despu~s de la Primera Guerra Mundial se encontr~ 

ba en un estado de crisis econ6mica y social, siendo la clase media 

el estrato social más afectado por dicha situaci6n y el que mls es

fuerzos hacía por conservar su posici6n y no descender a la clase -

obrera; al mismo tiempo experimentaba un fuerte temor hacia la doc

tr~na comunista que transferla el poder a las manos obreras. Este

estado de frustraci6n gene.ral fue aprovechado por los nazis para 

propagar sus prejuicios, creados intencionalmente, y utilizarlos c2 

mo arma política. 

Los nazis se dedicaron a adoctrinar a la gente, explicando 

la inseguridad existente como el resultado de maquinaciones jud!asi 

presentaban al judto, cuando conventa a sus intereses, como un mon~ 

truo comunista o como un capitalista explotador. A su vez resalta

ban la "superioridad de la raza aria sobre todas las demAs•. 

La posibilidad de expulsar a los judíos estaba totalmente

descartada por parte de los nazis ya que esto hubiera hecho eviden

te, ante los ojos de la sociedad alemana, que los males sociales -

provenlan de otras fuentes. Los nazis consideraban necesarios a -

loa jud!oa para mantenerlos en un estado de "chivos expiatorios". 

Los prejuicios que tuvieron cabida en la mente de los ale-
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manes crearon una reacci6n emotiva irracional traducida en un com -

plejo de resentimiento que les servía para proyectar hacia el pue -

blo judío la frustraci6n experimentada, culpándolo de sus males pr~ 

pies; además, adquirieron la sensaci6n de ser realmente diferentes, 

superiores;. respondiendo as! a un mecanismo de defensa. Asimismo 

se gener6 el interés de mantener a los miembros de dicho agregado -

social bajo sumisi6n. ( 3 l 

De e·ste modo, se cre6 legislaci6n tendiente a alejar a los 

judíos de las profesiones y las industrias. Conforme la situaci6n

econ6mica empeoraba, se creaba más legislaci6n antisemita. 

El 30 de enero de 1933 Adolfo Hitler fue nombrado Canci 

ller de Alemania, convirti~ndose en amo absoluto y, por ende, el 

partido nazi se consider6 el 6nico partido legal del pa!s. 

"El principio de decisi6n por mayor!a degrada al Führer a 

la condici6n de simple ejecutor de la voluntad y la opini6n de los

dem4s. El principio de la autoridad absoluta del Führer supone una 

máxima noci6n de responsabilidad". <4 l 

Hitler cre6 una polic!a polltica denominada Gestapo, por 

la abreviatura de Geheime Staatpolizei, es decir, Polic!a Secreta -

del Estado, la cual dispon!a de un inmenso poder de control sobre -

la poblaci6n y, tenta por objeto eliminar toda oposici6n al régimen 
hitleriano. ( S) 

La Gestapo se dedic6 en un principio a generalizar la idea 

de que s6lo perseguía a los judíos y hacía creer a la gente que --

quien cooperaba con los alemanes podría quedarse con las pertenen -

cias de los judlos, "un m~todo efectivo de transformar a los ciuda

danos en colaboradores". ( l) 

En el año de 1935 se aprobaron laa Leyea de Nüremberg que

privaban a los judlos de sus derechos cívicos y los obligaban a ve~ 

der o ceder sus propiedades a los alemanes1 posteriormente eran con 
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finados a los ghettos y más tarde se trasladaban a campos de caneen 

traci0n.C 6 ) En este mismo año las iglesias protestantes se coloca: 

ron bajo el poder del Estado y todas las personas que se opusieron

ª esto fueron enviadas a los campos de concentración. 

Es necesario subrayar que la ideologla nazi no solo abraza 

ba una doctrina antisemltica sino también una doctrina anti-cristi~ 

na ya que su prop6sito era poner fin a todas las organizaciones .re

ligiosas dentro del Estado y preparar el retorno al paganismo. Los 

nazis celebraban sus ritos de acuerdo con las doctrinas paganas, b~ 

jo el cielo abierto y, sus ceremonias matrimoniales las realizaban

frente a la efigie de piedra de Wotan, que en la época de los teut2 

~es fue el altar donde se ofreclan los sacrificios.Cl) 

Otra medida observada por la legislaciOn nazi era la euta

nasia que se aplicaba a todas aquellas personas que estuviesen inc~ 

pacitadas para el trabajo o inv4lidas, o que padecieran enfermeda 

des tales como la tuberculosis, el c4ncer o taras mentales, se de 

claraban incurables y eran trasladados al "tratamiento de recupera

ciOn" a diferentes "hospitales". ( l) 

Esto lo haclan con la justificaci6n de "conservar una na -

ciOn fuerte y sana". <4 > Los antiguos griegos son los antecedentes

m4s inmediatos que tenemos de estas medidas. Desde la cima de la -

montaña Taigetos lanzaban al precipicio a todos aquellos niños que

naclan invSlidos o de apariencia flsica d~bil. 

El partido nazi cada vez estaba mejor organizado y el con

trol sobre los jud!os iba en aumento; sin embargo, algunos jud!os -

lograron salir de Alemania pagando un rescate al Estado. 

4.2.- EFECTOS EN LA POBLACION JUDIA. 

Durante los primeros cinco años del r~gimen nazista, los -

jud!os fueron objeto de cierto grado de discriminaci6n. Para el a

ño de 1933, con la subida al poder de Hitler, el antisemitismo ale-

.• 
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mán se manifest6 con el boicot y saqueo a los establecimientos ju

d1os así como eventuales ataques f1sicos. Como mencionarnos ante -

riorrnente, en el año de 1935 el antisemitismo alemán se plasma en -

las Leyes de Nüremberg, lo que complica ostensiblemente la situa -

ci6n de los jud1os ya que son abolidos todos sus derechos c1vicos y 

humanos. <7> 

En el año de 1939 se inician la violencia f!sica sistemat! 

zada y los primeros env!os en masa a los campos de concentraci6n. -

Los nazis empiezan a impedir la salida de los jud!os de alemania e 

incluso se di6 el caso de que los alemanes llegaron a retener a do~ 

cientos mil jud1os con la condici6n de que los jud!os de todo el -

mundo pagaran un rescate de un mill6n quinientos mil marcos alema -

nes. En Ginebra se iniciaron pl~ticas al respecto pero fueron int~ 

rrumpidas por Alemania debido a las invasiones de Checoslovaquia y 

Polonia. Al año siguiente, 1940, los jud!os alemanes y austriacos

son confinados a ghettos creados ex profeso en Polonia.< 2> Esta p~ 
l!tíca dur6 aproximadamente hasta principios de 1942. 

4.3.- NOTICIA DEL HOLOCAUSTO. 

Durante la Segunda Guerra Mundial las nuevas tierras con -

quistadas por los alemanes en su expansi6n hacia el Este compren -

d!an una poblaci6n de varios millones de hombres que quedaban a me~ 

ced de los nazis. Fue en este momento que el problema jud!o adqui~ 

re sus verdaderas dimensiones, se tom6 la trascendente decisi6n de 

convertir los campos de concentraci6n en campos de exterminio de j~ 

d!os. A los cristianos se decidi6 utilizarlos como esclavos subhu

.manos, quienes posteriormente tambi6n serian reducidos a trav6s de

un programa de exterminio sistematizado. 

La operaci6n antisemita se desarroll6 en dos fases: la pr! 

mera, reagrupamiento de jud!os en determinado nOmero de ghettoa1 la 

segunda, "liquidaci6n" progresiva de loa ghetto• as1 creados. A e~ 

ta etapa le dieron el nombre de "soluci6n final".(&) 

Dentro de los ghettos, los nazis dividieron a la poblaci6n 
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en parias y privilegiados¡ s6lo los primeros eran víctimas en las -

redadas que los conducir!an a los campos de concentraci6n1 pero la 

segunda categor!a era dividida de nuevo y as! sucesivamente. 

En los campos de exterminio se seguía este mismo sistema 

para elegir quienes ser!an liquidados primero. La habilidad de los 

alemanes fue serializar a los prisioneros e impedir que esas series 

se convirtieran en grupos para evitar cualquier brote de rebeli6n.<B> 

En los campos de exterminio se procedla al asesinato en ma 

sa de diversas formas. En un principio se utiliz6 el sistema de 

dar un balazo en la nuca del prisionero pero, posteriormente, para

evitarse la manipulaci6n de cadlveres, se les obligaba a cabar su -

propia fosa, entregar todas sus pertenencias y desnudarse para lue

go ser ametrallados. Paulatinamente las técnicas de "liquidaci6n"

fueron depurlndose, mediante experimentos en seres humanos, hasta -

que descubrieron un sistema m6s rlpido y econ6mico que los demls, -

era un gas barato y de f4cil manufactura: el Zyklon B (leido cian! 

drico). 

Conforme el nllmero de prisioneros que llegaban a los cam -

pos fue en aumento, un importante segmento de la poblaci6n alemana

se dedic6 a planear, contruir y equipar los campos de muerte de 

Auschwitz, Treblinka, Dachau, Bergen Belsen, Maidanek, Sobibar, --

Bechenwald, Ohrdruff, Gotha, Landsberg y Nordhausen. 

Para los alemanes no era dif!cil tener bajo control al nú

mero cada vez mayor de prisioneros d6biles que llegaban a los cam -

pos, deapu6s de varios dlas de viaje apiñados en un vag6n de tren -

en condiciones infrahumanas. A su llegada, se les hac!a creer que 

hablan llegado a una ciudad, loa formaban y, posteriormente., inici~ 

ban la •elecci6n. Generalmente se hac!an dos filas en el momento -

de la ••lecci6n, en una de las cuales estaban todos aquelloa que -

iban a ir directo a la muerte y, en la otra, las reservas. 

Para evitar cualquier ~nsubordinaci6n de los presos que --
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iban a ser liquidados, se les informaba que por costumbre establee! 

da en ese "centro de trabajo", deb1an ducharse a su llegada, de es

te modo, les ordenaban dejar la ropa y todas sus pertenencias en d~ 

terminado lugar e incluso antes de entrar a la "ducha" se les entr_!! 

gaba una toalla. 

A los dem4s presos se les organiz6 en dos planos: 

1.- Formaci6n de clases sociales correspondientes a las diferentes- , 

tareas; y 

2.- Jerarquizaci6n dentro de esas clases. 

Las tareas atribuidas a los presos pod!an dividirse, de manera

general, en tres categor1as: 

a) Manipulaci6n de los presos reci~n llegados, de sus prendas y 

su ropa. Se les obligaba, de manera violenta, a que entreg~ 

ran absolutamente todas las cosas que llevaban consigo y, -

posteriormente, los conductan a un registro Intimo. 

b) Manipulaci6n de los cad4veres. Consistta en revisar la boca 

de los muertos y extraer las piezas de oro, ast como rasurar 

las cabezas de 'stos, en caso de que no lo hubiesen hecho ya 

los presos agrupados en el inciso anterior. El paso siguie~ 

te era conducir los cuerpos en carretillas hacia los hornos

crematorios. 

e) Mantenimiento del campo y servicio personal de los técnicos. 

Dentro de este inciso tambi'n se agrupan diversas categortaa, 

desde los presos que fertilizaban lo• jardines alemanes con

las cenizas de los muertos y que elaboraban jab6n con las -

grasas obtenidas de los cad&veres, hasta aquellos que const! 

tutan la servidumbre propiamente dicha de los alemanes, ast

como los presos encargados de divertir a los alemanes de di

versas maneras incluyendo a mOsicos y artistas. 
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d) Algunos otros presos eran destinados a ser conejillos de in

dias en un sinnúmero de experimentos de todo tipo. 

Todas estas tareas eran estrechamente vigiladas por los 

t6cnicos. 

' Alemania pidi6 a todos los paises europeos la deportaci6n

de sus ciudadanos jud!os; sin embargo, algunos patses se negaron, -

no obstante que algunos eran aliados de Alemania en la guerra. Di~ 

no es mencionar a estos países: B6lgica, Holanda, Francia, Italia, 

Finlandia, Dinamarca, Yugoslavia, Grecia y Bulgaria.<&> 

La raz6n por la cual los judtos no constituyeron desde el 

principio una resistencia organizada para defenderse de los alema -

nes fue porque las reservas eran liquidadas y sustitutdas a un rit

mo muy r4pido y carecían de tiempo para crear formas de resistencia, 

ademas de que los alemanes, como mencionamos antes, se encargaban -

de serializar a las personas mediante el p4nico, con el fin de imp~ 

dir la formaci6n de grupos. Pero, con el paso del tiempo, el sufr! 

miento com6n fue depositando en ellos un sentimiento de solidaridad. 

que mas adelante los llevarta a la creaci6n de comit6s de resisten

cia, dentro del mismo campo, as! como al arriesgado apoyo a las ev~ 

sienes. 

Todas aquellas personas que lograron evadirse, lo primero

que hicieron fue ir a los ghettos a prevenir a la gente, sin embar

go, los alemanes hab!an hecho un buen trabajo y manten!an viva la -

esperanza de los judtos, por lo que esta realidad jug6 un papel de 

rumor, al ser tan increíble. 

Fue haat'a el año de 1943 en que se extendi6 la noticia del 

holocausto que se estaba realizando en loa campos de concentraci6n

paro, ya era demasiado tarde para una resistencia organizada. Los ~ 

lemanes tentan a todas las comunidades jud!as bajo un absoluto con

trol. 

Los alemanes trataron de borrar todo vestigio de las acti-
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vidades que habían venido realizando pero, cuando los soldados alia 

dos c.x::.uzaron la frontera y los tomaron por sorpresa se confirm6 la 

.noticia del holocausto. 

4.4.- ORGANIZACIONES' JUDIAS CLANDESTINAS. 

Al finalizar . la década de .los años veinte, los j ud1os ase!!_ 

tados en Palestina hab1an empezado a formar sus grupos paramilita -

res de defensa, principalmente para contrarrestar el creciente te -

rrorismo &rabe. 

Paulatinamente, esas fuerzas se organizaron en un frente -

común, que actuaba bajo los auspicios de la Agencia Judía, al cual

denominaron Hagana (defensa). 

Cuando estall6 la Segunda Guerra Mundial, en 1939, en Pa -

lestina el mandato inglés empez6 a imponer restricciones a la inmi

graci6n jud1a y prohibi6 la venta de tierras a los jud!os. La com~ 

nidad jud1a asentada en Palestina hacía esfuerzos desesperados por 

infiltrar a miles de. refugiados jud1os que hu1an de la Europa nazi

y por fundar, de la noche a la mañana, nuevas aldeas. Cuando Ingl~ 

terra anunci6 las restricciones antes mencionadas, la Hagana se co~ 

virti6 fundamentalmente en una fuerza cuya misi6n era resistir a -

los ingleses, lo cual intensific6 su carlcter clandestino. <9 > 

La actitud de la Hagan! era moderada, siguiendo los line~

mientos de la Agencia Jud1a. La comunidad deb!a evitar todo acto -

de agresi6n y mantenerse en posici6n de auto-defensa. Eran conden~ 

bles la venganza ciega o la matanza indiscriminada1 se pod!an real! 

zar operaciones contra los grupos armados, pero no contra los civi
les. ( 7 > 

Poco después, surgieron dos organizaciones militantes dis! 

dentes: el Irgun Zvai Le'umi y el grupo Stern (o Lehi), que desa -

probaban la política de autocontenci6n de la Hagan&. Estos grupos

pronto adquirieron gran cantidad de armas e iniciaron un programa -
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de resistencia militante y a menudo violenta a las restricciones i~ 
glesas. 

El Libro Blanco de' 1939 señalaba que el nGmero de inmigra~ 
tes que po~!an entrar. a Palestina eran mil quinientos por año, du -
rante los cinco años siguientes. un solo inmigrante mas era consi
derado ilega1.< 1> 

Despu6s de la publicaci6n del Libro Blanco, el Irgun Zvai
Le' umi dirigi6 sus acciones contra las autoridades y el personal m! 
litar del gobierno mandatario, saboteando oficinas gubern~ntales
y atacando a sus oficiales militares.< 9 > 

La presi6n inmigratoria propici6 que la Haganl fundara la 
"Organizaci6n para la Inmigraci6n Ilegal", que tenla por objeto fa
ci.litar el viaje a loa inmigrantes judlos, en barcos contratados e!, 
pecialmente. cuando el gobierno mandatario advirti6 que la comuni
dad lograba anular las restricciones migratorias, decidieron depor
tar, en la d6cada de 1940, cada buque que llegara. 

Por otra parte, los llderes &rabea de Palestina hab!an re~ 
lizado un pacto con los nazis¡ a cambio de dinero y armas los Ira -
bes apoyarlan a Hitler en caso de un conflicto abierto entre Alema
nia e Inglaterra. De este modo, los &rabea abastecidos con armame~ 
to nazi, reemprendieron la guerra contra la comunidad judta asenta
da en Palestina.<lO) 

En esta 6poca, los ingleses aceptaron a voluntarios jud!os 
en unidades de transporte y servicios dentro del Ej6rci to Bri'tlnico. 
En 1944 fue autorizada una Brigada Jud!a que incluso lleg6 a usar -
su propio emblema nacional. 

Al final de la guerra, en mayo de 1945, ante la negativa -
inglesa de aceptar a los sobrevivientes jud!os, que ahora se encon
traban en los campos de personas desplazadas, la Hagan!, secundada
por los grupos Irgun zvai Le'umi y Stern, luch6 contra los brit4ni-
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cos en pro de la libre inmigración así como la compra de tieras en
Palestina. 

En 1946, el Presidente norteamericano Harry s. Truman pro
puso a los ingleses que aceptaran a cien mil sobrevivientes jud1os
de Alemania pero, el gobierno mandatario se neg6 a modificar las -
restricciones señaladas en el Libro Blanca. Las resistencias ju -
d1as desataron una ola de represalias contra el gobierno mandatario 
y los brit4nicos devolvieron el golpe arrestando a miles de hombres 
y mujeres, incluyendo a algunos integrantes de la Agencia Jud1a, -
por sospechosos y los internaron en campos cerrados.< 9 > 

Las Instituciones Nacionales Judtas hicieron un llamado a 
los grupos disidentes que quer!an lograr la independencia con el 
uso de la violencia, a suspender sus activi.dades militares. Como -
el grupo Irgun zvai Le'umi se neg6 a aceptar dicha alternativa, la 
Hagan4 no tuvo m4s remedia que tomar medidas represivas contra ese
grupo, as1 como realizar arrestos y entregar a las autoridades in -
glesas a algunos de sus integrantes. 

4.5.- RESPUESTA DEL MUNDO. 

Como vimos en el capltulo I, en la secci6n correspondiente 
al Mandato BritAnico, cuando el problema judlo se elev6 a las Naci2 
nes Unidas, treinta y tres naciones, incluyendo a Rusia y a los Es
tados Unidos, reconocieron que los jud1os necesitaban un Estado pr2 
pio y respaldaron el plan de partici6n recOlllendado por la Comunidad 
Especial de las Naciones Unidas para Palestina. Finalmente, se --
otorgaba un reconocimiento legal a una situaci6n existente. 

Por otra parte, el mundo hizo un balance de lo que le ha -
b!a costado el antisemitismo de Hitler1 murieron siete millones de 
cristianos y seis millones de jud1oa. Si esto• hechos se paaaban -
por alto, la supervivencia de la humanidad estarta en juego. Por -
lo tanto, el 11 de diciembre de 1946, la o.N.u. utilizó el vocablo
genocidio para tipificar un delito de carlcter internacional. 
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Genocidio fue un término crea·do por el profesor polaco Ra

fael Lemkin en 1944 y se utiliza para designar al crinen del dere -

cho de gentes, "un delito segfin el derecho internacional, contrario 

al espíritu y los objetivos de las Naciones Unidas y condenado por

el mundo civilizado; por cuya comisi6n deben ser castigados tanto -

los principales como sus c6mplices, ya sean individuos particulares, 

funcionarios ptiblicos o estadistas, y ya haya sido cometido el cri

men por motivo religioso, racial, polttico o de cualquier orden•! 3> 

"El Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas ela

bor6 una Convenci6n que fue aprobada el 9 de diciembre de 1948, en 

donde se estatuye que el Genocidio es un delito internacional ya 

sea que se cometa el tiempo de guerra o de paz•. 

ARTICULO II. 

11En la presente Convenci6n, Genocidi.o significa cualquiera

de los siguientes actos cometidos con la intenci6n de destruir, to

tal o parcialmente, a un grupo nacional, ~tnico, racial o religio -

so, como tal: 

a) La matanza de miembros del grupo; 

b) El causar serio daño, corporal o mental, a miembros del 

grupo; 

c) El inflingir, deliberadamente, al grupo condiciones de 

vida calculados para provocar su destrucci6n flsica to

tal o parcial; 

d) La imposici6n de medidas destinadas a impedir la natali 

dad dentro del grupo; y 

e) La transferencia forzada de niños del grupo a otro gru

po." 

"En esta Convenci6n significa igualmente Genocidio cual -

quier acto deliberado cometido con la intenci6n de destruir la len

gua, religi6n o cultura de un grupo nacional, racial o religioso --
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con motivo de su origen nacional o racial o creencias religiosas, -

corno son: 

a) Prohibir el uso de la lengua del grupo.en sus relacio -

nes diarias o en las escuelas o en la impresión y circ~ 

laci6n de publicaciones e~critas en la lengua del gru -

po; Y 

b) Destruir o impedir el uso de bibliotecas, escuelas, mo

numentos históricos, lugares de culto y otras institu -

cienes y objetos culturales del grupo". (J) 
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S.- EL ALIYA. 

5.1.- CONCEPTO DE ALIYA • 

. ·La palabra Aliy4 en hebreo signifida literalmente ascenso
ª la tierra; pero, en _la pr!ctica, con esa'palabra se· denomina a --

. . l .. . . ( 1) 
las olas de inmigrantes que legan a Israel. ·· 

como vimos en 'ios cap!tulos pr~~ecientes, los jud!os de la 
di!spora siempre manifestaron &u deseo d~ retornar a Palestina y 
convertirla en el centro de la vida jud!a; sin embargo, este fen6m!!_ 
no puede observarse mAs claramente des~e la segunda mitad del s. -
XIX. 

5.1.1.- LA PRIMERA ALIYA. 

Esta ola inmigratoria llev6 a Palestina a los trabajadores 
agr!colae que iniciaron propiamente el asentamiento. La mayorta de 
los historiadores señalan el año de 1873 como el qomienzo de esta -
etapa. 

· Las condiciones aocio-econ6micas de 1as primeras aldeas -
fueron sumamente dif!cilea y el Poder Imperial turco empez6 a impo
ner restricciones a la inmigraci6n; sin embargo, se fundaron varias 
aldeas rurales en Judea, Sumaria y Alta Galilea. 

La labor de los colonos de esta Aliyl recibi6 un gran apo
yo de tipo financiero·por parte del Bar6n Edmond de Rothschild, un 
acaudalado hombre de negocios radicado en Parta, quien ademls patro 
cin6 nueva~ aldeas. <2> 

La meta que animaba a la comunidad judla en la tierra de -
Israel a seguir adelante era la posibilidad de asegurar una estruc
tura econ6mica normal a las generaciones venideras. 

5.1.2.- LA SEGUNDA ALIYA. 

Esta ola inmigratoria se inicia aproximadamente en 1903 y 
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se prolonga hasta los comienzos de la Primera Guerra Mundial (1914), 

cuando miles.de judíos, principalmente rusos, emprenden su marcha -
hacia Palestina. En este periodo llegaron a Israel los agriculto -
res cient1ficos y los obreros que desarrollarían la agricultura del 
pa1s. 

Los principales ide6logos surgidos en esta etapa señalaban 
como indispensable el acceso .obrero a todas. las ramas de la e.cono -
m1a en Palestina. Aar6n DavidGordon escr.ibi6 sobre la "Religi6n -
del Trabajo" y afirmaba que la construcci6n de Israel debía ser la
gr~ contribuci6n jud1a a la humanidad y que se podr1a erigir una -
sociedad justa mediante el propio trabajo físico, siempre y cuando
todoa y cada uno, realizaran un esfuerzo en dicha direcci6n. ( 3> 

"Muchos de los colonos que llegaron en eata ~liy& proce 
d1an de familias de comerciantes y de personas inatru1daa o de f am! 
lias pr6aperas integrada• a la sociedad. Eran aut,nticoa radicales 
convencidos de que a6lo el propio trabajo podta realmente liberar -
a loa jud1os del ghetto y permitirles reclamar la tierra y adquirir 
un derecho moral a ella, ademas del hist6rico•. <3> 

5.1.3.- LA TERCERA ALIYA. 

Como vimos en cap1tulos precedentes, en 1917 termina, con
la victoria de los ingleses, el dominio turco en la tierra de Is -
rael y, tambiAn en este año, surge la Declaraci6n Balfour. La ter
cera Aliy& se inicia en el año de 1918 y se prolonga hasta 1924, -
aproximadamente. 

Eata ola inmigratoria trajo a la gente joven, con una pre
paraci6n ideol6gica y pr&ctica mls depurada. Dicha preparaci6n la 
habían recibido de "El Pionero" (Hejalutz), Un gru¡)o constituido -
por elll.iaarioa llegados de Iarael que desarrollaban una labor cona -
cientisadora y eatablecieron toda una red de centros de entrenamie~ 
to agr.!cola y de ena.eñanza de el idioma hebreo, en la di&apora. 

En esta oleada tambi~n llegaron los hombres de empresa y -
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los especuladores que construyeron ciudades, fundaron industrias, -

establecieron instituciones educativas y organizaron un sistema de

autodefensa (la Haganá). 

Gran parte de estos avances se lograron gracias a la crea

ción de una comunidad laborista comprometida con el futuro de los -

jud1os de Palestina, denominada Histadrut. 

5.1.4.- LA CUARTA ALIYA. 

La cuarta oleada inmigratoria se extiende del año 1924 a -

1930 y se le conoce como la "Aliy4 Grobsky" debido al incremento-

que tuvo la inmigraci6n procedente de Polonia ya que, el Ministro -

Grobaky, impuso severas restricciones econ6micas a la población ju

día, por lo que se vi6 presionada a emigrar. 

Este periodo se caracteriza por la llegada al país de int~ 

lectuales, profesionistas y bur6cratas provenientes de diferentes -

partes del mundo. Este fen6meno fue propiciado en parte porque en 

el año de 1924, Estados Unidos, mediante el acta Johnson, limitaba

el nlimero de inmigrantes a dicho pa!s, el cual en ese año recibió -

aproximadamente a diez mil personas. 

Por otra parte, la inmigraci6n proveniente de Rusia dismi

nuy6 notablemente debido a que su r6gimen alimentaba el plan de --

constituir una Repllblica jud1a en Birabidj&n. Sin embargo, al cabo 

del tiempo, dicho plan fue desechado, especialmente cuando Jos~ --

Stalin institucionaliz6 el antisemitismo y prohibi6 las manifeata -

ciones de autonomía cultura1.< 4 l 

s.1.s.- LA QUINTA ALIYA. 

Muchos autores señalan el inicio de esta aliy& en el año -

de 1933, cuando Hitler sube al poder en Alemania, debido a que uno

de sus primeros actos fue la aprobación de una legislaci6n antisem! 

ta que despojaba a los judíos alemanes de todos los derechos c!vi -
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cos y humanos habituales. 

Durante esta etapa, surgen las restricciones inmigratorias 
en Palestina, d4ndose a conocer en el Libro Blanco de 1939, las cu~ 
les contin6an vigentes hasta el 14 de mayo de 1948, fecha en que se 
promulga el Estado de Israel. 

En este lapso llegaron judtos de todos los estratos socia
les, conform4ndose ast la estructura social del pa!s.<Sl 

S.1.6.- UN ESTADO JUDIO EN LA TIERRA DE ISRAEL. 

11proximadamente desde la d6cada de los años veinte, la comu 
nidad judía en la tierra de Israel empez6 a gestar el nGcleo de un 
Estado jud!o independiente. Existta la Asamblea de Representantes
que era un cuerpo constituido por setenta y un personas y era el o~ 
ganismo supremo en lo que se refer!a a la comunidad jud!a asentada
~n Israel. La mencionada Asamblea se encargaba de elegir wi conse
jo Nacional (Vaad Leumi) el cual tendr!a por objeto representar a -
la comunidad judta. ante la Asamblea y elegir al Ejecutivo. 

El Ejecutivo se compon1a de quienes dirig!an los departa 
mentos de Asuntos Políticos, Comunidades Locales, Rabinato, Educa -
ci6n, Salud P<iblica, Bienestar Social, Cultura F!sica e Informaci6n. 
Inclusive, las autoridades brit6nicas confirieron al Presidente del 
Rabinato, atender los asuntos relacionados con la religi6n y el or
den civil persona1.< 4> 

Ademas de todo lo anterior exist1a el ya mencionado cuerpo 
de autodefensa (Hagan&) y unidades especiales ademas de la polic1a
j udla y del cuerpo de vigilancia para las colonias colectivas. 

La creaci6n de este orden jur1dico y pol!tico supuso nece
sariamente un poder, una actividad creativa, cuyo elemento genera -
dor originario fue la comunidad nacional judía. Dicho poder es el 
medio a través del cual se alcanz6 el fin deseado que consistía pr~ 
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cisamente en tener una organización jurídco-política que permitiese 

a la naci6n, en un momento dado, autodeterminarse. 

Como la mencionada estructura jurídica obedecía los autén

ticos deseos y necesidades de la comunidad jud1a de Palestina as1 -

como los de casi la totalidad de los judíos de la diáspora, se ori

gin6 el fen6meno consistente en la formaci6n de una persona jur!di

ca denominada Estado. 

Ya hemos visto como la O.N.u., después de estudiar el caso 

de Palestina, emiti6 en sesi6n plenaria del 29 de noviembre de 1947, 

una resoluci6n en el sentido de que el pa!s deb!a dividirse en dos

Estados, uno árabe y el otro jud!o, en base a lo cual se funda en -

el año de 1948 el Estado de Israel. 

Israel surge como la culminaci6n de todo un proceso evolu

tivo en el que se encadenan sucesivamente diversos factores, los -

cuales se convierten a la vez en elementos constitutivos de la ent! 

dad estatal. 

Podemos afirmar entonces que el Derecho cre6 al Estado de

Iarael, como sujeto del mismo, dot6ndolo de personalidad y que, a -

su vez, el Derecho se estableci6 por un poder generado por la comu

nidad nacional ju~!a en prosecusi6n de una organizaci6n de car&cter 

pol!tico que realizara sus fines, satisfaciera sus necesidades, re

solviera sus problemas y que excluyera la ingerencia de cualquier -

sujeto distinto de la naci6n. 

S.2.- LEYES MIGRATORIAS ISRAELIES. 

Desde el punto de vista jur!dico, la nacionalidad expresa

el vínculo polltico y jur!dico entre un individuo y un Eatado.< 5 > -

Por lo tanto, desde este punto de vista, los conceptos nacionalidad 

y ciudadan!a son afines. 

La Declaración de Derechos Humanos contiene tres reglas en 
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materia de nacionalidad a saber:(G) 

1.- Toda persona debe tener una nacionalid~d y solamente una.- En

la pr4ctica se presentan dos excepciones, la apatridia y la do

ble nacionalidad. 

2.- Toda persona desde su nacimiento debe tener una nacionalidad. -

La nacionalidad originaria se imputa, por lo general, adoptando 

dos criterios, el ius soli (considerando el lugar de nacimiento) 

y el ius sanguini (considerando la nacionalidad de los padres). 

Aunque la nacionalidad también puede obtenerse de manera deriv~ 

da, por ejemplo en caso de matrimonio, adopci6n, etc. 

3.- Toda persona es libre de cambiar de nacionalidad.-. La institu

ci6n jur!dica mediante la cual una persona renuncia a una naci~ 
nalidad y adquiere otra se llama naturalizaci6n. 

La naturalizaci6n, internacionalmente, depende de la residencia 

de una persona extranjera en el territorio de un Estado, es de

cir, la naturalizaci6n entraña, forzosamente, un cambio migrat~ 

rio. 

El eminente soci6logo T. Bottomore< 7 > señala que los prin

cipales factores que provocan los cambios inmigracionales son: 

a) Fertilidad de la raza; 

b) Heterogeneidad del grupo; y 

e) Cambios o ciclos del tiempo. 

El factor principal que gener6 las olas inmigratorias ha -

cia Israel, como se desprende de las pAginaa anteriores, fue el na

cimiento del nazismo, por lo que podemos colocarlo en el inciso b.

Sin embargo, antes de iniciarae la Segunda Guerra Mundial aal como

al finalizar 'ata, el factor princii:>al que provoca estos mo.vimien -

tos se puede afirmar que es, simple y sencillamente la naci6n en su 

sentido sociol6gico pues, como Weiss afirma, la naci6n "es un grupo 
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ideal de hombres, dispersos, tal vez, en los m~s lejanos confines,

sometidos a soberanías diferentes, que una cierta identidad de raza, 

de cultura o de intereses impulsa a unos hacia los otros y los lle

va a unirse algún día para formar un solo y mismo Estado". (S) 

En la Declaraci6n de Independencia del Estado de Israel se 

afirma que el país "permanecera abierto a la inmigraci6n jud!a de -

todos los países". <9> Este es el núcleo mismo de la.proclamaci6n,

la raz6n del Estado y el objetivo fundamental de todo. En base a -

esto, se crea un sistema jurídico orientado en esta direcci6n. 

Las leyes migratorias israel1es clasifican al futuro inmi

grante dependiendo del tiempo que decida radicar en el pa!s, adn aa 

tes de entrar a Israel. Todo interesado a concertar su inmigraci6n 

a Israel, deberA gestar su visa, por el consulado israel!, a trav~s 

de la oficina local de Aliya o mediante la Federaci6n sionista. Si 

el futuro ciudadano se encuentra en Israel, debe dirigirse a la ofi 

cina del Ministerio del Interior. <9 > 

La Ley del Retorno señala dos tipos de visa de entrada a -

Israel con fines inmigratorios: 

l. - Visa de Inmigrante ("al~") • - La recibe quien pretende radicar

defini tivamente en Israel. La persona que recibe este tipo de

visa estando en Israel, recibe la ciudadan!a israel1 ipso facto, 

según la Ley de Ciudadan!a. El inmigrante que as! lo manifies

te, puede abstenerse de recibir la ciudadan!a presentando una -

declaraci6n en el Ministerio del Interior de Israel o en el ca~ 

sulado israel1 en el extranjero, dentro de los tres primeros me 

ses de permanencia en el pa!s. 

2.- Visa de Inmigrante potencial o "residente temporario".- Esta -

visa es para quien desea establecerse en Israel pero postergan

do la aceptaci6n de la categor1a de residente permanente. Esta 

visa generalmente, dura tres años, transcurridos los cuales, el 

inmigrante potencial podr~ cambiar su visa por una definitiva.

El residente temporario conserva su ciudadanía extranjera, s6lo 
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al cambiar su visa a definitiva recibe autom~ticamente la ciudada 

n!a israel1. la cual puede rechazar con la presentaci6n de una de 

claraci6n al respecto, en un término de tres meses contados a par 

tir del cambio de visaci6n. 

La Ley del Retorno contempla también visas de entrada a I~ 

rael con finalidades diferentes a las de establecerse como son: P!. 
ra alumnos que se van a establecer en Israel bajo ciertas condicio

nes, para especialistas extranjeros o trabajadores temporarios y P!. 
ra turistas visitantes que tornarán parte en un kibutz. Las perso -

nas antes mencionadas pueden cambiar su visa en el Ministerio del -

Interior por una de carácter definitivo. 

Los efectos de' la naturalizaci6n pueden ser: 

a} Individuales.- Implican el cambio del status jurtdico, es decir, 

el individuo pasa de ser un extranjero y se convierte en nacio -

nal, con lo cual asume derechos y obligaciones. 

b) Colectivos.- Pueden ser con respecto a la esposa y con respecto 

a los hijos. Por una enmienda a la Ley del Retorno, en 1970, se 

les confiere nacionalidad israelt al c6nyuge de cualquier inmi -

qrante jud!o, as! como a sus descendientes hasta dos qeneracio -

nes y a sus c6nyuqes. 

No existe una definici6n legal sobre quifin es judto. Los crite

rios basados en la Ley Talm6dica definen como jud!o a quien na -
ci6 hijo de madre jud!a o convertida al judaísmo. (S) 

Con frecuencia las personas tienen que evidenciar la naci2 

nalidad que dicen tener para ejercer ciertos derechos y cumplir --..: 

ciertos debéres. En Israel el inmigrante puede probar su nacionali 

dad mediante: 

a) C6dula de Identidad.- Es el documento de identificaci6n oficial 

en el pa!s. 
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b) Pasaporte.- Es W1 documento de reconocimiento internacional al 

cual se le reconocen las funciones de identidad y de nacionali 

dad. El inmigrante que adquiri6 ciudadanía israel1 tiene dere -

cho a recibir pasaporte israel1 para salir del pats al año de -

haber adquirido tal ciudadanía. 

c) Laissez-Passer.- Es el documento que se otorga al inmigrante 

que antes de haber cumplido un año con la ciudadanta israelt, n~ 

cesita ausentarse del pats. 

Otra característica del sistema jurídico israelt es que r~ 

conoce la doble ciudadanía. Si el inmigrante desea conservar la 

ciudadanía de su pa!s de origen adem~s de la ciudadanta israelt y -

aquella se ve afectada por ~sta, el inmigrante puede acceder a la -

condici6n de "residente permanente", bajo la cual tendr~ casi l.os 

mismos derechos y deberes de todo ciudadano, a excepci6n de l.a pri!!_ 

cipal prerrogativa de~la vida pol1tica israelt: votar para l.as 

elecciones de la Kn~s~t, de la cual. hablaremos más adelante.< 9 > 

5.3.- FACTORES DE COMPQSICION E INTEGRACION DE .LA POBLACION. 

Los factores de composici6n e integraci6n del pueblo o na

ci6n judta los encontramos formando parte del concepto sociol6gico

de nacional.idad. Como vimos anteriormente, el. concepto jurtdico de 

nacionalidad se diferencia del concepto sociol.6gico en que el prim~ 

ro señal.a l.a pertenencia.del individuo al Estado y, el segundo, la 

pertenencia a una comunidad de hombres. 

Sociol6gicamente habl.ando la naci6n o pueblo son comunida

des humanas cuyos grupos o individuos componentes presentan una un! 
dad cultural, constituida por ciertos factores aglutinantes como -

son, el idioma, l.a religi6n, las costumbres y un pasado coml'.in, "ª9J:!! 
gando la raza como un factor psicosomlltico". ( S) 

Todos estos factores est&n sometidos a la acci6n del tiem

po y del espacio y, por ende, influyen en la integraci6n o composi

ci6n de la naci6n de manera variable. En el caso concreto del pue-
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blo judío podemos afirmar que durante la diáspora los factores prin 

·cipales que lograron mantenerlos unidos conformando una naci6n fue

ron: la religi6n, la raza y la conciencia de un pasado común. Los 

otros factores como son el idioma y las costumbres también infl,uye

ron pero de manera menos determinante. 

En los dos años siguientes a la fundaci6n del Estado de I~ 

rael, entre el 14 de mayo de 1948 y finales de 1951 llegaron a Isr_! 

el 684~ 201 judíos provenientes de setenta patses, era un "torrente 

de jud!os procedentes de opuestos confines de la tierra, que habla

ban idiomas diferentes, llegaban de ambientes totalmente contrapue~ 

tos, com!an alimentos diferentes y, con frecuencia, iqnoraban por -

completo sus mutuas costwnbres. Lo único que ten!an en común es -
que todos eran j ud!os". ( J) 

El Estado de Israel se enfrent6 al problema de tener que -

integrar a miles de inmigrantes, lo cual implicaba tener que alime~ 

tar, vestir, alojar, educar y comunicarles una sensaci6n de perte -

nencia que todos los inmigrantes anhelaban, adem~s de generar fuen

tes de trabajo. 

El Estado de Israel hizo frente a este reto tomando una S.!!, 

rie de medidas de carácter urgente, entre las que sobresalen: una

po11tica de austeridad para todos los habitantes, creando un progr~ 
ma de obras ptmlicas e instruyendo a los inmigrantes sobre el traba

jo y ofreciendo cursos intensivos del idioma hebreo, ast como la -

fwtdaci6n de viviendas que1 con el paso del tiempo fueron mejorando 

cada vez mAs. 

Es necesario subrayar que el mencionado proceso de inteqr~ 

ci6n no se di6 de manera natural como ocurre en otros patses, sino

que la voluntad general personificada por el Estado fue quien la d! 
rigi6. 

En el año de 1952 la inmigraci6n empez6 a descender y, ac

tualmente el gobierno tiene perfectamente definidos sus lineamien -

tos con.respecto al proceso de integración o absorciOn con el cual-
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tiene que enfrentarse todo inmigrante. 

El futuro inmigrante desde que se encuentra en su pa1s de
origen puede organizar su futura absorci6n asistido por un enviado
de la sucursal del Departamento de Aliy& en E!l extranjero, el cual
cuenta con todos los recursos informativos necesarios para crear 
una base aut6ntica en el interesado, ast como guiarlo y ayudarlo en 

(9) . ' · diversos aspectos, por ejemplo en: 

a) La obtenci6n de una visa de ingreso a Israel;· 
b) La bfisqueda de.empleo; 
e) El aprendizaje del idioma hebreo; 
d) Obtenci6n de vivienda; 
e) Estudios Superiores; 
f) Planes de absorci6n especiales para quienes tengan inter6s en e.!. 

tablecer en Kibutzim o aldeas fabriles; y 

g) Asistencia monetaria para los arreglos iniciales. 

En Israel existen diferentes tipos de centos de absorciOn, 
dependiendo del tipo de vida que el inmigrante quiera llevar, por -
ejemplo si desea establecerse en una zona de desarrollo, en un ki-
butz, etc. El inmigrante que va a establecerse en una granja cole~ 
tiva, permanecerl cinco mases en el centro de absorci6n, durante los 
cuales aprender! hebreo y obtendr& ayuda en la bOsqueda de trabajo
y de una vivienda definitiva.< 9 > 

5.4.- EL FACTOR LENGUAJE. 

Por mls de mil trescientos año• el idioma hebreo sirvi6 al 
pueblo judto en Palestina. Aproximadamente en el año 200 d.c. el -
hebreo dej6 de ser hablado pero, los judlos de Palestina, Siria e -
Irak continuaron usando sus antiguos textos hebreos en la oraci6n y 

en el estudio religioso. 

A lo largo de su vida el hebreo desarroll6 dos formas lit,!! 
rarios: la b!blica y la de la Mishná. En los siglos III hasta el 
V d.C. en el Talmud hubo una producci6n literaria en hebreo muy e~ 
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tensa. Del s. VI en adelante el uso escrito del hebreo se extendió 

paulatinamente a trav6s de las comunidades j udtas dispersas en Asia·, 

Africa del Norte y Europa y, desde el año 900 hasta el año de su r~ 

nacimiento en 1880, encontramos que casi todas las comunidades ju -

d!as. usaban el idioma ·hebreo en libros, documentos legales e incl.u

so cartas particulares. Durante todo este perlodo, el hebreo no 

era hablado corrientemente en el ctrculo familiar o en cual.quier -

otra esfera de la vida p6blica o privada. La comunicación oral se 

efectuaba comunmente en el idioma del pala en que l.a persona vivta. 

En el s. XIX la inmigraci6n de jud!os religiosos a Palesti 

na influy6 para que se estableciera el hebreo como un idioma comCut

entre los judtos de diferentes ortgenes en las ciudades mAs grandes, 
como Jerusalem y Safed. (lO) 

El restaurador del idioma hebreo como lenqua hablada fue -

El.iezer Ben-Yehuda, quien se estableció en Palestina en 1881 y rea

liz6 actividades literarias y lingütsticas cuyo objeto consistta en 

convertir el idioma hebreo en una lengua moderna que sirviera como-. 

un lazo de uni6n entre todos aquellos que deseaban fundar un Estado 

Judto •. Como el idioma bíblico era insuficiente para responder a 

las necesidades de los.tiempos modernos, Ben-Yehuda se dedic6, a lo 

largo de su vida, a elaborar un diccionario cuya funci6n serta ren~ 

var el idioma hebreo y, aunque no lo termin6, realiz6 una obra monu 

mental de dieciseis voltímenes. 

Ben-Yehuda tuvo que enfrentarse a muchas dificultades esp~ 

cialmente porque los c!rculos religiosos ortodoxos se oponlan a la 

transformaci6n del antiguo hebreo a una lengua moderna ya que esto

era, seg6n ellos, una profanaci6n. 

Sin embargo, Ben-Yehuda no se dobleq6, estableció un peri~ 

dico y tambi6n se dedic6 a impartir clases de hebreo. Antes de mo

rir Ben-Yehuda ;1e96 a presenciar el triunfo del hebreo entre la p~ 
blaci6n judta de todo el pata, pues en el censo de 1914 la gran ma

yorta indic6 que la lengua hebrea era su lengua materna. (ll) 
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Actualmente el hebreo es el idioma oficial del pa!s. 

S.S.- EL FACTOR RELIGION. 

La religión es un factor aglutinante y un instrumento de -

control social que se da en todas las sociedades. La religi6n tie

ne una influencia variable dentro de la sociedad, dependiendo de -

las condiciones, cuando su influencia es considerable, la religi6n

tiene un significado fundamental en la determinaci6n de la condücta 

y de las instituciones u organizaciones sociales. La religi6n es -

un tipo de respuesta a las exigencias de la vida humana y sus for -

mas est~n inevitablemente condicionadas por el contexto social en -

el que surgen. 

La religi6n cwnple importantes funciones dentro de la so -
ciedad, como son: <12 > 

1.- Casi por lo regular estimula una aceptaci6n de las normas prev~ 

lecientes y las relaciones sociales establecidas; 

2.- El consenso en torno a la doctrina religiosa asl como la unifOE 

midad de la pr~ctica religiosa, contribuyen a la solidaridad de 

la sociedad; 

J.- El ritual religioso reafirma las creencias que comparten los -

hombres estableciendo la conformidad de sus normas; y 

4.- La religi6n tambi~n contribuye a la permanencia de las institu

ciones existentes y las relaciones sociales, gracias a la acti

tud de la vida que ella supone y a las interpretaciones 6ticaa

de la sociedad que ofrece. 

En el caso del pueblo judlo, la religi6n fue el factor de

terminante en el hecho de su supervivencia. Al iniciarse la disper

si6n de los judlos por el mundo, eruditos judlos preocupados por -

preservar la integraci6n de este pueblo, se dieron a la tarea de -

formar una serie de principios que otorgaran a los judlos dispersos 
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los medios .para enfrentarse a los peligros que su condición entrañ~ 

ba y sobrevivir como jud!os. Estos principios, muchos de los cua -

les se convirtieron en parte del C6digo Talm6dico o Ley Jud!a, fue

ron .difundidos a trav6s de pequeñas escuelas o centros de erudiciOn 

judlos '(yeshivot) y, mediante un servicio de correo denominado "re~ 

ponsa", q!Je funcionaba sin necesidad de ning6n poder polltico. La 

comunidad jud1a fue desarrollAndose interiormente debido a la acep

taci6n voluntaria de las leyes que sus lideres les transnú.ttan. 

Entre algunas de las leyes y principios adoptados por los 
dispersos tenemos:(ll) 

1.- El principio de que cada jud1o era protector de su hermano y -

que todos los j udtos eran hermanos. De aqut se desprende que -

cualquier jud!o que fuese vendido como esclavo tendría que ser 

rescatado al cabo de siete años por la comunidad jud!a ~s cer

cana. De este modo se desvanecía la posibilidad de que los ju

d!os desaparecieran en el mercado de esclavos. 

2.- En el exilio o en la diáspora los jud!os adoptaron otros idio 

·mas pero el hebreo se·enseñaba tradiéionalmente para los estu 

dios religiosos. Con esto se evitaban que la lengua hebrea se 

fuera deformando en cientos de dialectos. 

3.- La liturgia sinagoga! se uniformiz6. Parte de la Torah deb1a -

leerse en voz alta al pueblo por cualquier miembro de la congr~ 

9aci6n. Elevaba sus plegarias cotidianas como si se encontra -

ran en Palestina, haciendo caso omiso de los climas y las est~ 

cione• en su dispersión. 

4.- Su orqanizaci6n social asumla la calidad de comunidad, ya fuese 

de tipo social o reliqioso. Las comunidades estaban provistas

de una corte para dirimir los conflictos no opuestos con las l~ 

yes del lugar en que se encontraban arraigados. Los principios 

implantados en estas comunidades abarcaban: 

a) Gravlmenes. Eran independientes de aquellos que se tenlan -
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que pagar al Estado, los cuales, generalmente, se destinaban 

a obras de caridad y educación, adem&s creaban en el· jud!o 

cierta autosuficiencia frente al Estado, desde el punto de 

vista de no tener que acudir a él por motivos financieros; y 

b) Un sistema educacional de car!cter universal obligatorio y,
en caso de necesitados o huérfanos, gratuito. Adem!s, se -

busc6 que los maestros fuesen las personas m!s competentes -

de la comunidad. 

S.- La comunidad judta debía cuidar siempre de sus necesitados. 

6.- El infanticidio y el' celibato eran censurados severamente. En

esta medida se aseguraba que los jud!os no se borraran de la -

faz de la tierra por falta de poblaci6n. Por esta misma razOn

fueron prohibidos los matrimonios mixtos. 

7.- Ningún jud!o estaba obligado a acatar una ley jud!a cuando es -

taba rn4s all! de sus posibilidades el hacerlo. Si una leyhab!a 

sido acatada ~n una generaci6n y en-la siguiente se_ convert!a -

en inobservable, esa ley debta ser reinterpretada o, en su caso, 

abrogada. 

e.- Estando ante cualquier Corte, los jud!os estaban obligados a r~ 

conocer la validez de documentos no jud!os, as! corno los. jura -

mentas ah! expresados. 

9.- Debían acatarse todas las leyes del país en el que los jud!os -

se encontrasen, a menos que se opusieran a la moral jud!a, a su 

fe rnonote!sta o a sus prácticas religiosas. 

10.- Los jud!os debían pelear y defender al pa!s en que residieran,

en manifestación de su agradecimiento por haberlos acogido. 

11.- Seguir!an observándose las leyes diet~ticas y el rito de la ci.!: 

cuncisi6n. 
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12.- Adoptarían corno regla el considerar que exist1a una separaci~n

entre el poder religioso y el estatal. 

s.s.1.- EL TALMUD. 

El Talmud (palabra proveniente de lamod que significa est.!:! 

dio) se puede definir como la mayor recopilaci6n de la literatura -

jur!dica y religiosa de la historia judf.a. (U) 

El Talmud desempeñ6 la funci6n mls importante para la int~ 

graci6n del pueblo judío en la diAspora. Se encarg6 de unir la Ley 

·Escrita o Torah con la Ley Oral, la·cual era una reinterpretaci6n -

cie la Ley Escrita, para adecuarla a las nuevas circusntancias. El 

Talmud est& integrado por dos secciones: 

a) Mishn4.- Es el código de derecho jud!o que contiene la parte --

principal de la Ley Oral, tal corno fue transmitida durante gene

raciones. conforme la vida judía iba pasando por situaciones df 

ferentes, se iba haciendo necesario dar a la Ley judía la flexi

bilidad imprescindible para irse enfrentando a los nuevos probl~ 

mas, lo cual desarroll6 una ola de explicaciones y aclaraciones

que denominaron "Mishn&", que significa segunda lectura o repet_! 

ci6n. La Mishn& se clasifica en varios .6rdenes que comprenden:

leyes agrícolas, leyes relacionadas con las fiestas y el sábado, 

leyes civiles, leyes penales, leyes referentes al servicio en el 

Templo y leyes mercantiles. 

b) Guemara.- Es la sección que contiene los comentarios y estudios

de la Mishnl. La palabra Guemar4 significa estudio terminado, -: 

saber. 

El Talmudismo se inició en Persia en el s. V a.c. y reco -

rri6 las civilizaciones hel6nica, romana, isllmica y feudal. Hasta 

el año 1800 d.C. el Talmud cumpli6 la funci6n de unificar a los ju

df.os en un cuerpo religioso W1ico. 

En 1750 Juan Jacobo Rousseau en su "Contrato Social" eser.!, 
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bi6 sobre la legislaci6n judía con estas palabras: 

"No es dado a todo hombre hacer hablar a los dioses, ni 

ser cretdo cando se.anuncia como su intérprete. La grandeza de al 

ma del legis ador es verdadero milagro que debe probar su misi6n. -

S6lo la sabi urta lo hace duradero~ 

-•La Ley judaica, subsistente siempre, la del hijo de Is -

mael, que de de hace diez siglos rige la mitad del mundo, proclama

todavta hoy a grandeza de los hombres.que la dictaron. El verdade 

ro polltico dmira en sus instituciones ese grande y poderoso genio 

que preside las obras duraderas: 

"Lo expuesto no quiere decir que sea preciso concluir que 

la polltica la religi6n tengan entre nosotros un objeto com6n, P!!. 

ro si que en el origen de las naciones, la una sirvi6 de instrumen

to a la otra • <15 > 

5.6.- EL FAC OR HISTORIA. 

Ja ues Maritain en su obra "El hombre y el Estado" afirma 

que la n es una comunidad de hombres que advierten como la -

hi • tor ia lo• ha hecho, que valoran su pasado y que se aman a s1 mi~ 

moa, tal cua saben o se imaginan ser, con una especia de inevita -

ble introver i6n".< 5 > 

La iatoria del pueblo judlo se inicia desde el momento en 

que Abraham su descendencia aceptan la existencia de un pacto con 

Dios, idea q loa hace diferentes frente a loa demls pueblos. De -

aqu1 en adel nte, loa relatos y leyendas, ast como las leyes y pri~ 

cipios •on t an•mitidos de manera oral de una generaci6n a otra. 

Po•teriormen e, todos e•tos hechos son plasmados en la Biblia, la -

cual juega papel muy importante en la conciencia generalizada de 

un pasado co 6n. 

de 

los puntos de vista psicol6gico y sociol6gico se pu~ 

las experiencias vividas y compartidas propician la 
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integración, razón por la cual, la Biblia constituyó durante la dias 

para y constituye actualmente un factor unificador. 

La historia del pueblo judío forma parte de la historia -

universal, ya que el destino de los judíos ha corrido siempre para

lelo al de otras civilizaciones. 

La concepci6n religiosa de la historia consiste en consid~ 

rar los eventos como una lucha entre el bien y el mal, entre moral! 

dad e inmoralidad. La Biblia es el ejemplo de este tipo de descri~ 

ci6n hist6rica. 

Los te6logos existenciales tales como Jacques Maritain, -

Paul Tillich, Nikolai Berdyaev y Martin Buber afirman que aunque -

Dios no interfiere directamente en modelar la historia, es la rela

ci6n que el hombre cree· que existe entre él y Dios la que modela la 

historia. ( 13> 

Esto es verdadero en el. caso de los judíos ya que sus ideas 

respecto a la relaci6n existente entre el hombre y Dios fue lo que

los separ6 ideol6gicamente del. resto de los hombres y fue moldeando 

su historia. 

S.7.- LA ESTRATIFICACION SOCIAL. 

La estructura social es un todo organizado que comprende 

l.os cimientos y pil.ares que detienen el edificio social, por ejem -

plo el gobierno, la famil.ia; etc. 

La estructura social. impl.ica una serie de grupos que man -

tienen cierto orden as! como relaciones sociales definidas que per

miten que exista el desenvolvimiento m!s o menos estable de la so -

ciedad. Para evitar que un grupo extraño rompa la estructura, exi~ 

te l.a or9anizaci6n, que es la forma en que los grupos se relacionan 

para darse mutua influencia. La organizaci6n implica una congruen

cia entre los fines que la voluntad general persigue y los medios -
que se utilizan.(lG) 
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Según la teoría funcionalista, para alcanzar dichos fines, 

la sociedad necesita de la estratificaci5n social. 

La estratificación social es el proceso mediante el cual -

los individuos, las familias o los grupos sociales son jerarquiza -

dos en una escala, unos en los escalones superiores y otros en los 
inferiores. (l?) 

El sociólogo Kingsley Davis afirm6 que "la desigualdad so

cial constituye un mecanismo desarrollado de manera inconsciente -

por el cual las sociedades aseguran que las posiciones mAs importa~ 
tes sean ocupadas por las personas más calificadas". (lS) 

Todas las características de cualquier sistema determinado 

de estratificaci6n, surgen como respuesta a las necesidades socia -

les, raz6n por la cual, la estratificación se encuentra presente en 

todas las sociedades. 

La raz6n por la cual me refiero a la teoría funcionalista, 

es por que el pueblo jud!o decidi6 crear un Estado socialista muy -

sui géneris ya que partía de la idea de una sociedad firmemente b~ 

sada en la justicia social y en la igualdad, las cuales deberían h~ 

cerse valer de una manera democrática. 

La tesis de la lucha de clases en este caso es inaplicable 

pues el Estado Jud!o no ten!a ninguna clase social; el nuevo siste

ma, expresando la voluntad general, crearía la nueva estructura so

cial que, posteriormente dar!a origen a la estratificaci6n social -

seg(m las verdaderas necesidades de la comunidad judía, y as1 fue. 

A lo largo de la historia del Estado de Israel, el pa!s ha 

conocido las diferencias sociales debido a la creciente inmiqraci6n 

y a sus implicaciones obvias, que ya hemos mencionado con anteriori 

dad. Sin embargo, el Estado Jud!o se ha dado a la tarea de inte -

grar a todos los sectores de la poblaci5n para lograr ast los fines 

colectivos, con lo cual se alcanzarán los valores sociales. 
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A continuación mencionaré, de una manera descriptiva, los 

dos sectores que componen la sociedad israelí. 

5.7.1.- EL SECTOR RURAL. 

• En Israel existen principalmente tres tipos diferentes de 
aldeas:(S) 

1.- Moshavá.- Fue la forma original de aldea, fundada durante las -

6ltimas décadas del s. XIX. Consistta en la propiedad privada

de la tierra y en la empresa privada. Este tipo de aldeas tien 

den a desaparecer. En el año de 1971 existtan en Israel s6lo -

cincuenta y seis aldeas de esta categorta. 

2.- Kibutz.- El kibutz es una comunidad cuyo número de miembros a

dultos varta de unas docenas a un par de miles. Es gobernado -

por la asamblea general de sus miembros que eligen periOdicamell 

te al secretariado y a la comisi6n que dirige la vida y el tra

bajo kibutzianos. 

Toda la propiedad, a excepciOn de los efectos personales, es -

compartida en común y el trabajo es organizado sobre una base -

colectiva; la prestaciOn de los servicios es asignada por rota

ciOn a todos los miembros. Hay comedores comunales, cocinas y 

depOsitos, ast como centros sociales y culturales. 

No es necesario el empleo del dinero en el Kibutz. 

Los niños se crtan y educan juntos, por grupos de edad. Adem~s, 

pueden ver diariamente a sus padres y convivir con ellos. 

La mayor1a de los kibutzim est4n afiliados a los partidos soci~ 

listas israel1es, en cambio, algunos kibutzim pertenecen a un -

partido laborista religioso y son dirigidos de acuerdo con la -

ley religiosa. 

Los kibutzim son predominantemente agr1colas, pero en un número 
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de doscientos treinta y dos., los cuales produjeron aproximada -

mente 40 millones de libras israel!es en productos agrícolas -

(incluyendo en esta cifra lo de propio consumo). Lo importante de 

esta suma es que abarc6 el treinta por ciento de toda la produ~ 

ción agrícola del pats siendo que la población kibutziana alca!!_ 

zaba aproximadamente el 3.5. por ciento del número total de ha

bitantes jud!os en Israel. (l9 ) 

3.- Moshav;- Es una aldea basada en el principio cooperativista. -

Existen dos tipos de Moshav: 

a) El Moshav.Cooperativo.- Es el m~s difundido. Cada familia

miembro tiene su propia granja pero los productos se venden

ª través de las cooperativas centrales. Los abastecimientos 

y la maquinaria son adquiridos. Algunos implementos de la -

granja son propiedad de la aldea en su conjunto. 

La asamblea gener~l del moshav elige un Consejo, que aprueba 

lo referente a transferencias de granjas y aceptación de nu~ 

vos miembros. · .. El moshav absorbi6 a un gran ntimero de nuevos 

inmigrantes provenientes principalmente de Asia y Africa, c~ 

pacit~ndolos a adaptarse al estilo de vida cooperativista. 

b) El Moshav Shituf1 (colectivo).- Al igual que el kibutz se b~ 

sa en la econom!a y en la propiedad colectivas; pero cada f~ 

milia posee su casa propia y atiende los servicios domésti -

cos y el cuidado de los niños por su cuenta. El trabajo y -

la paga se ajustan a las circunstancias individuales. Este 

tipo de moshav aparte de dedicarse a la agricultura procura

instalar industrias. 

5.7.2.- EL SECTOR URBANO. 

La población israel! es principalmente urbana. Tras medio 

siqlo de fomento de la agricultura judia ha sobrevenido un proceso

de urbanización continua durante los 6ltimos veinticinco años. As!, 
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aunque la poblaci6n rural sigue en aumento, se convierte en una pr~ 

porci6n menor de los habitantes. 

Entre 1949 y 1970 .el Estado hab!a construido cerca de set~ 

cientas mil viviendas y se encarg6 de que no existiera un solo lu -

gar en el pa!s, por aislado que 'estuviese· que no tuviera una escue

la, un jard!n de infancia y, en la mayor~a de los casos, tambi~n -

una escuela maternal.< 3> 

. s.e.- EL REGIMEN POLITICO: INSTITUCIONES POLITICAS. 

Israel es una repilblica secular, democr&tica y parlamenta

ria. Las elecciones a la Kn~set son universales~ en todo el pa!s,

secretas y proporcionales. Cada uno de los ciudadános, hombre o m.!! 

jer, tiene derecho a voto desde·la edad de dieciocho años y puede -

ser electo desde los veintiún años. El ele'ctor hace su votaci6n -

por la lista partidaria de su elecci6n, siendo considerado el pa!s

como un distrito electoral único de ciento veinte miembros. La li

bertad de palabra y de asociaci6n, de prensa y de afiliaci6n pol1t.! 

ca, de huelga y de manifestaci6n y el derecho del individuo a votar 

tal como lo considere conveniente, estAn arraigados en la ley y la 
tradici6n. (B) 

s.e.1.- EL PRESIDENTE. 

El Presidente del Estado de Israel (que ostenta el antiguo 

titulo hebreo de Nas!) es electo por la Kn~set para un periodo de -

cinco año• y puede ser reelecto por un periodo adicional. Tiene el 

derecho de conceder amnistlas o conmutar sentencias. Recibe a los 

diplomlticos extranjeros, designa formalmente a los repreaentantes

de Israel en el exterior, a los jueces, al Contralor del Estado, al 

Presidente del Banco de Israel y suscribe todas las leyes, excepto

las concernientes a sus propias prerrogativas. 

Cuando hay que formar un nuevo gobierno, el Presidente con 

sulta con los representantes de los partidos pol!ticos y luego lla

ma a uno de los Diputados para encomendarle la tarea. 
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s.s.2.- LA LEGISLATURA: LA KNESET. 

La Knéset es el cuerpo legislativo supremo del Estado de -
Israel, es una asamblea unicarneral integrada por ciento veinte mie~ 
bros. Sus miembros son elegidos por sufragio universal cada cuatro 
años; la Knéset puede disolverse.por su propia voluntad y llamar a
nuevas elecciones en.periodos menores de cuatro años. Los miembros 
son elegidos de entre listas de partidos; la sucesi6n en caso de -
muerte o renuncia, va por el orden de precedencia en las mismas li.!, 
tas. 

La Kn~set debe dar su consentimiento antes de que el go -
bierno asuma sus funciones. Debe aprobar el presupuesto nacional y 

vigila constantemente la polttica del gobierno por medio de inter -
pelaciones a los Ministros, debates pol1ticos y discusiones en las
comisiones, ante las cuales informan los Ministros y altos funcion~ 

rios. 

Cada diputado puede proponer que se discuta en la C!mara o 
en alguna de sus comisiones cualquier asunto de importancia .p.Ciblica. 

El voto de desconfianza al gobierno puede presentarse en -
cualquier momento. La Rn~set fija sus propias reglas de trabajo p~ 
ro, en la elaboraci6n de la Agenda, el Presidente de la CAmara toma 
en cuenta, generalnete, las prioridades del gobierno. 

Todos los miembros est&n protegidos por una Ley de Inmuni
dad frente a la persecusi6n o el arresto por cualquier expresi6n en 
el curso de sus deberes parlamentarios. 

Los debates se realizan en hebreo, haci6ndose traducciones 
simultAneas al Arabe, de modo que los Diputados Arabes puedan taro -
bi6n hacer uso de la palabra en este idioma. 

5.8.3.- EL GOBIERNO: 

Un gabinete, encabezado por un Primer Ministro es el prin-
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cipal cuerpo pol!tico del Estado. El gobierno es responsable cole~ 

tivamente ante la Knéset que aprueba su composici6n y programa. El 

Primer Ministro debe ser un miembro de la Knéset, los otros Minis -

tres no necesitan serlo obligatoriamente, en la pr4ctica la mayorta 

lo es. El Primer Ministro se encarga de nombrar a los Ministros, -

para lo cual no hay un número exacto, pero, generalmente ac.ostum -

bran ser diecinueve: 

Primer Ministro 

Viceprimer Ministro 

Ministro de Educaci6n y Cultura 

Absorci6n de Inmigrantes 

Agricultura y Fomento 

Asistencia Social 

comercio e Industria 

Cultos o Asuntos Religiosos 

Defensa 

Finanzas 

Interior 

Justicia 

Policta 

Relaciones Exteriores 

Salud PGblica 

Trabajo 

Comunicaciones y Transportes 

Turismo 

Vivienda 

Enerq!a e Infraestructura. 

una vez que el gabinete obtiene la confianza de la Knéset

y el apoyo de la mayorta, decidira sobre las relaciones exteriores, 

defensa, polttica econ6mica y del interiori presentando cada una de 

aua deciaionea ante la camara para su aceptaci6n. Lleva a cabo se

a.iones regulares. La mayor!a de la legislaci6n es iniciada por el 

gobierno, pero existe una provisi6n para que proyectos de ley pue -

dan ser presentados por miembros particulares de la Knéset. Gene -

ralmente los proyectos de ley son redactados por el Ministro de Ju~ 
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ticia y presentados por el Ministro responsable. 

El gabinete entra en funciones por un término de cuatro a

ños después del voto de confianza pero este término puede ser redu

cido si la Knéset le retira su confianza. Si un miembro del gabin~ 

te renuncia, el Primer Ministro puede, sujeto a la confirmación de 

la Knéset, optar por un reemplazante. 

S.8.4.- EL CONTRALOR DEL ESTADO. 

El Contralor del Estado es responsable por la inspección -

de instituciones del gobierno y del Estado. Mantiene constante a

tención sobre la legalidad, eficiencia, econorn1a y probidad del seE 

vicio público. Examina las cuentas y operaciones de los Mini~te -

ríos, autoridades locales, corporaciones del gobierno, institucio -

nes que reciben subsidios del Estado, si as1 1.o deciden el gobierno 

o la Knéset. El contralor es designado por el Presidente por un p~ 

r!odo de cinco años y es responsable ante la Knéset solamente. 

El Contralor considera las quejas del público contra cual

quier institución u organismo del Estado. 

S.S.S.- SISTEMA JUDICIAL. 

El sistema judicial es independiente de los poderes Ejecu

tivo y Legislativo. Los jueces son designados de por vida por el -

Presidente, el retiro a la edad de setenta años es obligatorio. 

La Suprema Corte en Jerusalern tiene jurisdicción nacional. 

Es la corte de Apelaciones Superior para los veredictos de los tri

bunales inferiores. Cuando actúa corno Alto Tribunal de Justicia, -

puede dispensar reducciones en la pena en nombre de la justicia y 

en asuntos que no caen bajo ninguna jurisdicción. 

Se han establecido tribunales de menor cuant1a, para que -

traten las demandas sobre pequeñas sumas. Es de esperar que ayuden 

a descongestionar las causas tratadas en otros tribunales. 
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Existen Magistrados y Tribunales de Distrito con jurisdic

ci6n sobre los casos civiles y criminales. También existen Tribun~ 

les Juveniles, Tribunales de Tr&fico, Tribunales de Apelaciones mu

nicipales, Tribunales Tribales Beduinos, Tribunales Militares, Tri

bunales del Trabajo. Cualquier persona puede presentar su propia -

defensa en cualquier tribunal israel!, sin necesidad de asesor le -

gal. 

En lo que respecta al status personal (matrimonio o divor

cio, manutenci6n, custodia de hijos y adopci6n de menores) la juri~ 

dicci6n recae sobre las Comunidades Religiosas (Cortes Rab!nicas, -

Cortes Musulmanas, Cortes Drusas y Cortes Religiosas de 1as comunid~ 

des Cristianas). 

5.8.6.- FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL. 

Las fuerzas de Defensa israelitas o Zahal fueron creadas -

en 1948 por el gobierno provisional. Sus primeros oficiales y sol

dados surgieron de las formaciones voluntarias paramilitares del p~ 

r!odo Mandatario, as! como los soldados de la Brigada Jud!a que si_!'. 

vieron en el Ej6rcito BritSnico en otras unidades que lucharon con

loa Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. 

Zahal consta de tres elementos fundamentales: un ejército 

regular de oficiales y suboficiales, que constituye el n6cleo prof~ 

sional b4sico: servicio nacional de todos los ciudadanos, a partir

de loa dieciocho años, los hombres sirven durante tres años y las -

mujeres solteras dos años; y las reservas, en las que participan t~ 

dos los hombres que gozan de buena salud hasta la edad de cincuenta 

y cinco años y de las mujeres hasta la edad de treinta y cuatro a -

ñoa. 

El Jefe del Estado Mayor es nombrado por el gobierno·de -

acuerdo con la recomendaci6n del Ministro de Defensa y del Primer -

Ministro, ante los cuales es responsable. 

El Zahal se ha constitu!do en elemento decisivo en la inte 
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.gración de los diversos elementos de la población debido a su car4~ 

ter popular y al hecho de que la gran mayoría de los ciudadanos is

rael1es han pasado por sus filas.' 

5.8.7.- GOBIERNO LOCAL. 

Los asuntos municipales estan administrados por autorida -

des que se eligen cada cuatro años por representaci6n proporcional, 

generalmente el mismo d!a de las elecciones parlamentarias. Se apr2 

b6 una Ley para elegir directamente a los Alcaldes; actualmente, -

los Alcaldes de las Municipalidades y los Presidentes de los Conse

jos Locales se eligieron a través de los Concejales Respectivos. 

Con la ayuda de préstamos gubernamentales y de impuestos -

locales, las autoridades municipales proporcionan toda clase de seE 

vicios p6blicos. 

El Ministerio del Interior supervisa y es responsable por

la legislaci6n que gobierna esa actividad, controla los impuestos,-
• presupuestos y decretos. Esto lo efectna a través de los Oficiales 

. de Distrito en los distritos administrativos en que est& dividido -

el pa!s. 
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CONCLUSIONES. 

1.- El pueblo judío naci6 hace más de 4000 años. Su historia es 

parte de la historia universal porque siempre se desenvolvi6 en 

el marco de otras civilizaciones. 

2.- El pueblo judío venci6 todas las amenazas que las diferentes c! 

vilizaciones presentaron a su supervivencia debido a un fen6me

no sociol6gico que s6lo se ha dado en el caso del pueblo jud1o. 

3.- Desde la época mosaica los judíos estaban organizados jurídica

mente y muchas de sus leyes fueron adoptadas por otros pueblos

y, actualmente, muchas de nuestras leyes tienen su origen en -

aquellas. 

4.- Durante la dispersi6n los judíos llegaron a casi todos los rin

cones ~el mundo, no obstante lo cual seguían constituyendo una

naci6n auténtica porque tenían la conciencia de un pasado común, 

seguían conservando las mismas tradiciones religiosas y observ~ 

ban los principios jur1dicos-religiosos que sus líderes les di~ 

taban, de manera que pudieran adaptarse a las circunstancias -

cambiantes sin tener que ser totalmente absorbidos por los pue

blos en los que se encontraban físicamente arraigados. 

5.- Hacia fines del s. XIX, como consecuencia del antisemitismo y -

del nacionalismo, se convierte el sionismo en otro elemento 

aglutinante y en un movimiento político que expresaba la volun

tad general del pueblo judío de tener un terrltorio propio al -

igual que las dem!s naciones. 

6.- Inglaterra, mediante la Declaraci6n Balfour reconoce la necesi

dad de un Hogar Nacional para el pueblo judío. 

7.- Muchos judíos inmigraron a la tierra de Israel y fundaron alde

as y, posteriormente, ciudades; y se organizaron po11ticamente

de manera democrática, teniendo como ideario director una serie 
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de principios derivados de la observaci6n exhaustiva de la rea

lidad social tendientes al beneficio individual y colectivo. 

8.- El partido nazi utiliz6 como ardid psicol6gico y sociol6gico el 

prejuicio, con el objeto de predisponer a todos sus adeptos en 

contra del pueblo judfo de modo que ellos fueran culpables de -

todos los males sociales, para evitar que el pueblo aleman vie

ra la realidad social. 

9.- Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar el Holocausto Ju -

dfo y miles de jud!os se precipitaron hacia Palestina, la cual

estaba bajo el Mandato Brit&nico, propiciando en esta forma el 

establecimiento de un Estado Jud!o. 

o 
10.- La respuesta del mundo despuEs de que se propag6 la noticia del 

holocausto, fue la tipificaci6n del Genocidio como.delito de c~ 

r4cter internacional. 

11.- La O.N.U. de~pu~s de hacer un an4lisis del problema jud!o y de-

la situaci6n en Palestina, expres6 que la soluci6n 

ci6n de un Estado lrabe y uno judf.o. Reconociendo 

cho del pueblo jud!o de tener un Estado. 

era la crea

as! un dere
..l< 1, 

12.~ El 14 de mayo de 1948 se funda el Estado de Israel, dentro de -

loa limites fijados por la o.N.u •. Israel recibi6 el reconoci

miento de otros Estados, adquiriendo as! personalidad interna -

cional. 

13.- En la proclamaci6n del Estado de Israel se señala el objeto 

principal de la creaci6n del Estado: "Israel permanecer! abie~ 

to a la inmigraci6n jud1a de todos los países". 

14.- El Estado de Israel tom6 una serie de medidas con el objeto de

integrar completamente al gran nnmero de inmigrantes. Entre -

ellas sobresale la de la enseñanza intensiva de la lengua hebr~ 

a, que es el idioma oficial del pa!s. 

,.,,.'< 
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15.- Actualmente las medidas tendientes a la integración se han ex -

tendido a todos los países de manera que los futuros inmigran -

tes lleguen con el conocimiento del idioma hebreo ast como de ~ 

las condiciones generales del pa1s y·as1 su íntegraci6n sea m~s 

r~pida y completa. 
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