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PROLOGO. 

Es el actual conFllcto del Media Oriente uno de los graves problel!lls que han 

polarizado la atención mundial durante los últimos veinticinco anos y es este confltcto el te

ma de mi tesis en la que Intento ana!lzar los diferentes a!¡>ectos que ofrece el problema, 

Creo oportuno advertir a mis lectores, para no pecar de deshonesto, que el -

punto de visto que sostengo pudiera callflcane oe unilateral en cuanto examina el conflicto 

exclusivamente desde el lado Israelí en sus aspectos soclol6gico, histórico, rellglcso, econCL 

mico, polnlco y legal, pero si no me atrevr a hacer un planteamiento bilateral es por no ve.!. 

me obligado a formular un ¡uiclo que le corresponde o la Historia. 

Considero indispensable Incluir un eapllulo sobre grandes religiones de Occi

dente porque el aspecto rellgloso es de gran importancia en el caso, pues las raíces del pro

blema están profundamente arraigados en las religiones de ambos contendientes. 

MI q>lnlón personal es que la solución provisional de 1m armisticio vigente -

hoy, ha de sustituirse por una paz definitiva que recola el pensamiento que el jurista espal'lol 

Angel Osario escribió en su libro "El Mundo que yo Deseo." 

"los Judros tienen derecho a una Patrif, a una Nación, a un Estado, y ese -

Estado no debe ser otro sino Israel". 11 0 la Patria de los !udros es Israel o los fudíos deben -



renunciar a la Patrla. Y o algo más, deben renuncia~ a llamarse judfos". 
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t.- CONCEPCION SOCIOLOGICA. 

Lo fantasía colectiva relaciona y organizo en el mito las impresiones intensas 

que recibe de lo realidad, la religión, especulación sobre el mito e idealización de los sen

timientos que Inspira, subordina a principios trascendentales los condiciones y el fin de lo -

existencia humana 1 de los que derivan nonnas colectivas de conducro; es decir, ariade a la 

leyenda mística el concepto metafísico y ético. 

Las primeras interpretaciones derivadas del viejo coocepto neoplatónico juz

garon a los mitos símbolos de verdades sobrenaturales o sensibles caiocidas por Intuición u -

observación. 

Wmdlqulen, sin $Cllir de los límites de la psicología experimental, ha demos

trado que todas los Ideas sin excepción, no salo se someten o las condiciones generales del 

pensamiento, sino que se oslmllon en mayor o menor grado los propiedades mismas de la co!l 

ciencia. Según esto, el mito es un resultado directo de lo percepción, una consecuencia de 

la proyección más o menos completa de las condiciones permanentes y accidentales del su!! 

to sobre el objeto, en la dirección y en la proporción del sentimiento dominante, odmira-

ción, miedo o respeto que los objetos causan. Lo asociación de los conceptos es un proceso 

posterior y coadyuvante, y la alucinación, aunque o veces acompaño al proceso mnlco, no 

es su causa Inmediato. El proceso de asimilación puede descubrirse en todo contenido de la 

conciencia, solamente que en los fenómenos míticos alcanzo un grado supremo por el esto-
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do favorable de lo lntellgencto primitiva y por el concurso colectivo que lo fortifico y desen 
' -

vuelve. En general la unión de la conciencio y del ob¡eto es más íntima a medida que el se!!. 

tlmlento que los vinculo es más hondo. Cuando la emoc:ioo es intensa y permanente, los ob-

jetos viven la vida del su Jeto del que apenas los separa el espacio. Si el creyente presto al -

muerto el calor y la actividad de lhia vida, y uno voluntad, al sol o a la tierra es porque les 

trasmite una porte de sus cualidades, su propia sensibilidad y energía. 

Lo persoolfic:aclón mítico. es la creacloo más completa que ha producido la -

actividad de lo conc:lenc:la humano. Representa una cantidad de fuecza tan superior a los sil,!! 

ples facultades Individuales, que no puede concebirse un mito sino siendo c:olec:tlvo en su -

creación y en su evolución. 

Cuando una visión se refiere a los Intereses de la vida, se convlerte en pro-

fecía. Como la suerte de la comunidad es el interes supremo, las profecías adquiere todo su 

importancia cuando, vaticinando e 1 porvenir del pueblo o de la raza, ccnstltuyen un pode

roso factor de unidad y de solidaridad. Esos vatlclnios, lntlmamente unidos a los conceptos 

míticos, los vinculan con las asplmciones partlculores de los grupos y afirman el carácter n2. 

clonal de las mitologías y religiones. la profecía requiere un estado de exaltación tambi~n 

colectivo que, como nunca es permanente, determino su condición tran$ltorla. Cuando los 

visiones proféticas decaen, vienen los sueilos y su Interpretación.; 

Los actos Inspirados por motivos mrtlcos y a los que se unen un alto valor y 
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eficacia fueron llamados culto por los romanos. En general todos los sentimientos y conceptos 

se traducen en acciones elevadas por las costumbres a normas esenciales de la vida, que con

tinúan respetándose aún después que la fe palidece y mu~re, Pero a su vez las acciones dese!:!_ 

vuelven gradualmente los sentimientos y llegan a imprimirles una elevaci6n que llamamos re-

1 !glosa, de la cual reciben por reacción las anti91¡as prédicas míticas un carácter moral y -

piadoso que distinguen el culto religioso de la brujería, reducido a con Juros y manifestacio

nes para for:z:or la ayudo de los demonios. Bajo la influencia del culto se divide el mito en -

dos partes, una sagrado, objeto de fe y vene1t1clón que se Integra y evoluclonc1 lentamente, 

y otra profana, de que se apropio exclusivamente la poesía. Como el culto en su calidad de 

norma es esencialmente conservador, sustrae la parte mítico-poética que se asimila a las -

transfol'T!IOclones que Imprime la poesía a los mitos de!ados como profanos, 

La realidad del desenvolvimiento mítico y religioso no puede discutirse den

tro del criterio de la ciencia positiva. Es un hecho revelado por la historia y deducido de la 

naturole:a evolutiva de todo fenómeno cognoscible, Los creencias y prácticas de un grupo -

de alta cultura no son las que tiene una tribu salvaje. La existencia de un politefsmo o mo

noteísmo primitivo es tan lnconceblbie como una ciencia original o una organización polr-

tlca brotada sin precedente alguno, y que importaría el milagro de una revelación más gra

tuita e Incomprensible que la hipótesis de lo creación exnih:do, Todo estado religioso supo

ne un estado anterior. Es un absurdo psicológi·:~ 1 sociol¿gico supaier el totemismo a el m~ 

nlsmo sin vn animismo previo, como es imposible explicarse las religiones éticas sin el mire, 

anímico y natural de que se derivan. 
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Como dice Wundt: 

" El monoteísmo no puede existir, porque no responde a las profundidades y -

a la amplitud del pensomlento y del sentimiento religioso ••••• Dividir las religiones por los 

números de los dioses es como dividir el matrimonio por el número de los hijos., •••• No es 

la cantidad, sino la calidad lo que determina el desenvolvimiento religioso ..... Una rell--

glón con muchos dioses buenos, es superior a una rell916n con un dios malo". 

El conocimiento, si no completo por lo menos extenso que tenemos de los mi

tos y del arte antiguo y de las creeenclas de los salvaJes y bárbaros, permiten senalar las i

deas fundamentales de las cuales se derivan los conceptos millcos y religiosos cuyos formas -

singulares se explican por los particularidades del proceso histórico, 

Los conceptos mitl cos se refieren al hombre o al mundo exterior. De aquellos 

resulta el animismo y de estos el mito natural. 

El animismo puro, que consfdera derlvaclál suya el mito natural tiene dos -

formas: Una, la de Tylor, que supone en el hombre primitivo la creencia de que toda~.las -

cosas están dotadas de almas, y otra 1 lo de Llpper y Spencer, que ve, en el cult~ de los -

antepasad~ y en la encamacl6n de sus espíritus, el origen de todo el deSAnvolvlmi~;.;.·'f':.e.., 

llgloso. 
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Sin duda la te lría animísta fué el primer paso firme en el estudio positivo de 

la evolución religiosa, pero los hechos y un exámen psicológico más Imparcial han demostl'2. 

do que es Inaceptable elexClusiv1srnoque le asignan sus ilustres autores. Todos las investiga

ciones muestran que lo mismo entre los chinos, los indios, los asirios, o los egipcios, que en 

América, en las tribus africanas o en Australia 1 jamás el culto de las almo fué exclusivo; -

que siempre lo acompai'lan, en cualquier forma, creencias y brujerras relacionadas coo el -

cielo, los ríos, las montai'las, el mar y otl!ls cosas del mundo exterior que llaman por si mis

mas la atención. La teoría anlmísta no puede expllcar numerosas ceremonias mágicas desti-

nadas a Influir directamente en fenómenos naturales, como lo l luvlo, y que tienen un carÓ!?_ 

ter original. 

El mito natural aislado tampoco alcanza a dar razón de los fenómenos debido 

al anlmbmo, y al intentarlo degenero en hipótesis arbitrarias sobre las creencias que lo pro

cedieron, El preanimlsmo supone que los conceptos del alma resultan de una general creen

cia en los espíritus y en la brujería, llamada por Marett animatismo, que fuzga animados a 

todos los obJetos, y cuya causa psicológico debió ser el temor y la admiración que la natul!!, 

leza inspiro. Esta especie de supematurallsmo prlmltlvo se cmfunde con lo viejo teoría que 

interpretaba toda la evolución mnica como una personificación reflexiva de la naturaleza. 

El preanlmlsmo desconoce a lo vez el verdadero carácter del animismo y del mito natural. -

Desnaturaliza el animismo, porque lo deriva del mito natural, cuando la unión del mito na

tural, primero, y después la filosofía con los conceptos anímicos, es uno de los hechos más 

visibles de la evoluc:ión mlfico; y dematurallza al mito natural, porque en vez: de conce--



- 6 -

blrlo como lo directa derivación de los fenómenos naturales, lo hace depender de una serie -

de ideas abstractas sobre la naturaleza, suponiéndolas anteriores a los cooceptos concretos -

que son su origen. Solo la reflexión desenvuelta deriva lo particular ele lo general¡ pero en -

la síntesis psíquica expresado por el fenómeno social precede siempre lo concreto o lo gené

rico, y lo sen~lble, o lo suprasensible. Así es que puede afirmarse como verdad evidente que 

lo ideo general de los espírutus se derivo de la creencia en un alma concreta, y no al cont'!!. 

rio, como supone él preonimismo cayendo en un absurdo psicológico, Ciertamente en algunos 

pueblos lo creencia en espíritus libres predomina sobre el animismo, que tiene un papel se·

cundarlo; pero de ahí no puede deducirse que le haya precedido ni en la naturaleza ni en lo 

sociedad¡ la extensión y la preponderancia soo signo ele antiguedad. Mientras psicológicame!! 

te puede explicarse el origen del concepto del olmo y su tránsito a espíritu y a demonio, no -

podría explicarse ni el origen del concepto abstracto de un esplrituallsmo primitivo y univer

sal, ni mucho menos la manera como ese concepto se reduce a las formas concretas del alma 

corporal. 

Los datos etnológicos y el análisis psíquico obligan a aceptar al mito natural 

y al animismo como dos formas originales del pensamiento millco. En el mito natural la lm-

preslón del poder y la grandeza de los fenómenos conduce a la intensidad y elevación del -

sentimiento, que gradualmente personaliza y diviniza las Fuerzas que representan o a qve -

están sometidos. Es uno evolut::lón intensiva del sentimiento mítico. En el animismo el proc:_ 

so es extensivo, va del concepto particular al general, el alma individual se convierte en -

totem y en demonio protector. Esas dos fuentes, con su mutua influencia, expllcan el desen-
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volvlmlento mítico en su dobl11 evo!·;ción hacia la intensidad y profundidad que llego al esp_!. 

ritualismo religioso, y hacia la generalidad y universalidad, que extiende la protección de 

l9s espíritus o todos los terrenos de !.: vida social. 

Aunque imposible saber directamente los conceptos con los cuales se inició 

111 período humano de nuestra especie / y aunque la observación de lo infancia, utilizada en 

parte por la ciencia del lenguaje, nada puede revelar sobre ideos revelados precisamente de 

la experiencia de lo vida, podemos por el análisis psicológico, consideror al a"1imismo como 

uno de los conceptos primitivos con que despierto el pensamiento en lo especie humano, so

bre cuyo orientación e¡erce una influencia tan constante y decisivo, que subsiste a travéz de 

diversas formas en todos los estados de cultura. 

Los conceptos anTmicos tienen dos fuentes: 

Primero, lo Impresión natural de que el sentimiento, lo inteligencia y lo vo

luntad están unidos a diversos órganos o al cuerpo en general y que sobreviven más o menos 

tiempo en el cadáver; y segundo: Las v!siOl"e: del suello o de la vigilia, bo¡o lo influencia -

del miedo o del dolor que causo el recuerdo de un enemigo o de un compollero. Lo unión en 

proporciones desiguales de estos elementos produce la diversidad de ideos sobre el olmo, CO!:_ 

siderada unas veces, sangre que vivifico todo el cuerpo, fuerza que se concreta en algunos 

órganos, se escapa en los secreciones o se une a los instrumentos usod0$ o a las armas; y o-

tras veces, reAe¡o que luce en ·la mirada y se reproduce en el agua, sombra que acompailo 
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al vivo y abandona al dormido y al muerto para vagar por la tierra, soplo que revela la ac~ 

v.ldad y se lntrodruce en los objetos, animáles o personas. Esta variedad de conceptos se un.!.. 

fica en dos direcciones: En la del alma vivificante, fuer;a residente un el cuerpo y en fo del 

alma 1 ibre, vagabunda o hnnsmigrante. Ambas formas / imaginados como actividades corpora

les y pensantes, subsisten sin controdlcclón en lo conciencia primitiva, hasta que se confun

den predominando según los casos los caracteres de uno o de otra, En Egipto se conservan los 

dos especies de almas, En la India y Grecia predomina la psiquis, el alma separado del cue!:.. 

po en el cristianismo, bajo lo influencia de la tradición judía prosperó más el concepto del -

alma vivificante que regresa para animar el cadáver, En esta diversa orientación influy6 sin 

duda lo cremación empleada por los indios y los griegos que deja libre la sombra i' el entie

rro usado por los hebreos, que conservu el cuerpo. 

Del olmo se derivan los espi1 itus que nunca fueron almas, es decir que nunca 

habitaren un cuerpo: La abundancia de som!:iras, especialmente en los cementerios y en las -

ruinas, les quita toda ccnexión con determidas personas. Asi como hay voces en el lenguaje 

que poco a poco se desprenden del ohjeto hasta solo e¡cpr!'!sar propiedades abstractas, así las 

sombras se desvinculan gradualmente de los cuerpos y extreman sus propiedades etéreas, in

fluidos por los sueños y los visiones. Los espíritus, bajo lo presión de los deseos intervienen 

en los negocios humanos favoreciéndolos o dal'ldndolos, y crean el grado superior de los co;:: 

ceptos anímicos, los demonios, que por su constante relación con los hombres revelan que -

su origen es el olmo humano. La evolución del animismo no llega hasta los dioses, seres ind:_ 

pendientes y excelsos con personalidad propia, para c¡uienes la humanidad solo formo una --
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parte de sus ocupaciones y que representan la reunión de los conce?tos anímicos con el mito 

natural. 

De la evolución del alma resulta que los mitos y cultos onrmicos, toles como 

existen o nos son revelados por la Historia, pueden dividirse en tres grados: Primero, animis

mo primitivo, reducido a concebir el alma de sus dos formas, como fuen:a vivificante y como 

sombra; pero con transformaciones desconocidas o apenas esbozadas y un culto que no pasa de 

la bru¡erra en su más simple forma de prácticas encaminadas o alejar el alma del muerto, que 

causo miedo y trae la enfermedad y el delirio. El segundo grado es la supervivencfo animal -

o ideal de los antepasados, unida a la ideo de protección: La primera da origen al totemismo 

y la otra al monismo, que después se transforma en el culto de los héroes. El tercer grado cor.!: 

prende la inmensa variedad de demonios; almas que pierden su relación con un cuerpo deter

minado y tienen intervención directa en la suerte de los hombres, A los demonios malos suc:_ 

den los demonios buenos, que protegen determinados lugares o las diversas funciones de la -

'vida social, junto con los cuales se multiplican, comenzando por la agricultura y la navega

ción. En los dos últimos grados comienza el culto de las virtudes que las religiones éticos e

xaltan, atribuyendolas o los héroes o a los santos, y condenando los vicios que se les oponen 

bajo lo forma de demonios maldecidos. 

El simple animismo, que en el hecho no existe aislado, Forma algo así como 

lo copa primitivo, el terreno arqueono de la Mitología. 
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El predominio, en un pueblo, del animismo sobre el mito natural no prueba -

inferioridad intelectual sino social. 

Pero allr donde el animismo conserva su formo simple, no se encuentro la fa-

milla individual, ya sea que nunca ~aya existido ya que se haya disuelto bajo el Influjo de -

condiciones desfavorables, Esta ausencia revela que la vida familiar es un factor del desen-

volvimlento mítico, porque proporciona numerosos centros sociales que, dando a los 1entimle!!_ 

tos mayor intensidad o duración y o los recuerdos mós viveza contribuyen a mantener las tro

qlclones que Impulsan la evolución del mita anrmico. Asr es que el animismo, en su primer g~ 

do, corresponde a un estado social rudimentario en que faltan la organización y las primeras -

instituciones que favorecen lo culturo. 

El animismo Inspira la bruterfa por dos motivos: por la Ideo de la localización 

del alma y por el miedo que el muerto causa. 

Lbs ~isticfones anlmístas de los civlll:zados cambian de forma bajo la lnflue!! 

cla de elementos aportados por otros factores, pero subsisten en todo el desenvolvimiento mr

tlcq, ya corno residuo y supervivencia, ya como fuente Inagotable de nuevos creaciones. 

Del miedo o los muertos y del deseo de apropiarse sus cualidades se extiende 

la bruJerra a prácticos encaminadas a Influir en los espíritus y en los hombres para conseguir 

la salud, el blén y evitar el mal o para dallar a un enemigo. 
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la mentalidad ?rimltlva que no concibe lo sobrenatural, divide las cosas en-

dos categorías: unas que suceden contfnuamente o siempre en lo misma fonna, y otras que son 

eventuales y tienen formas variados, Las primeras, como lo noche, el dio, el nacimiento, el 

crecimiento, no despiertan curiosidad. Son las segundos, como la enfermedad, lo muerte, la 

tempestad, las que por el deseo de prevenirlos o conseguirlas, determinan conceptos y aso--

ciaelones especiales, derivadas forzosamente de los hechos conocidos y de esta clase de su-

posiciones nacen prácticas que vengan o defienden; que ayudan los deseos y que auxilian los 

necesidade..; ya curan la enfermedad y libron de lo muerte, ya facilitan a la mu¡er deseada -

e influyen en el ~xito de la batalla en el peñodo de las lluvias, en la felicidad del vio¡e. 
1 

La brujerra simple consiste principalmente en miradas dirigidas con intención 

de defiar, suposición que llega hasta nuestros dras; en el uso de amuletos, tomados de los Ó!. 

ganos que contienen el alma, que originan los cultos lillicos, y en con¡uros a las sombras y-

demonios. 

De lo bruJería simple· se pasa o la magia, especie de bruferío simbólica -

cuyos efectos se cumplen o distancia. y que consisten en imitar o parodiar la acción que se 

desea, o en palabras o manlpulaciooes complicadas y variadas, deducidas de asociaciones 

aparentes y superficiales, como otar cuerdas, quemar ul'las, cabellos, etc, Para el hom-

bre primitivo, el retrato y el nombre tienen íntima conexión con el Individuo; lo que con 

ellos se realiza, veneración o darlo, trasciende sobre la persono que representan también lo -

polalmi, y más tarde la escritura, con elementos de brujería, como lo muestran las fórmulas-
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mágicos y los sentencias escritas que se unen poco a poco o todos los actos de la vida. 

Los conceptos y esperanzas que ~ unen o lo brujería se desvían en dos direc':' 

cíones: por un lodo, aumentando el poder del espíritu crean lo idea del milagro¡ poi" otro, -

desenvolviendo la relación entre uh octo y sus efectos, determinan la Ideo de cousolidad. El 

milagro es un resultado extraordinario, superiora las consecuencias usuales de la brujería, -

que se desenvuelve o medida que crece lo importancia de los espíritus, y que, cuando opa-

recen los dioses omnipotentes, se. presento como signo de su poder. El milagro entonces aspe-

cio\lza también su naturaleza, se distingue de IO$ maravillas mágicas en que no es un efecto 

necesario, sino un acto libre de lo divinidad. 

El fetichismo represento una síntesis de lot conceptos anímicos. El origen de 

la palabro es feitico, portugués, derivado del latín factitivs, y aplicado pom designar los -

ob¡etos artificialmente arreglados que adoraban los negros del Africo occidental. 

El fetiche es un ob\eto individual <:mimada de uno fuerzo demoniaco, su indj, 

vldualidod canshte en que las virtudes del fetiche no pueden sur traspasados o otr<:> objeto, 

y el carác~r demoníaco de la fuerza en que ésta no se debe o ninguna cualidad exterior de 

lo cosa, sino a una virtud debida al espíritu que ccntiene. El fetichismo constituye una for

ma relativamente adelantada del pensamiento mítico¡ co~sponde al grado de onimfsmo en 

qoo el hombre sa considera rodeado de múltiples espfritus y demcnios a los que necesita ¡>~ 

piclarse. Lo distinguen tres carocteres: lo. Un obfeto natural o monufucfurodo, en el cual 
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La superioridad social del fetiche sobre el amuleto y el talrsmánconslste en -

que mientras éstos producen su efecto incooclentemente, aquél necesita del culto. Natural

mente como el fetiehe tiene un poder general, cuando se quiere algo hoy que hacerselo sa

ber de una manera u otra • 

La generalldad de poderes que tiene el fetiche lo apropia para hacer bienes

colectlvos, que Imponen a su vez la canunic:lad en los ritos y estimulan los sentimientos que 

elevan la brujería. 

En el fetichismoperciblmos ya el papel actfvo que el mito desempefia en lo -

organización social. Donde la comunlchd está débilmente organizada puede haber fetichis

mo pero falta e1 culto públlco del fetiche que d6 prestigio o la autoridad y confianza en los 

destinos de la tribu, que reune a la múltltud, uniformo sus sentimientos e Inicia el socerdo• 

cio. A su vez lo organización social desenvuelve el culto del fetiche, porque aumenta en -

número de necesidades colectivas. El fetichismo se asimila después a las grandes religiones, 

como signo sensible de la protección que reclaman en todo momento las perpetuos altemati

vas de la vida. No es pues, como supuso Comte, la primera forma del mito: el animismo y -

los bru¡erías lo preceden. Los pueblos que lo profe50n son agricultore,, tienen algún comer

cio o Industria. Además nunc:a es exclusivo lo acompal'la el mito naturol como entre los po!.!_ 

neslcs y africanos y el culto de las almos como en el Oriente y en América. 

LaAsoclaci6n de los conceptos anfmlcos y los animales tienen lmportantrsl- , 
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mos resultados para el desenvolvimiento mítico. 

Nada más natural por consiguiente, que los conceptos anímicos se unan a las 

formas animales, comenzando por aquellas especies que se prestan a cfertas asociaciones y

que su culto preceda a la del hombre. Sin embargo el culto animal Jamás se encuentra aisla

do, siempre lo acompal'\:m otras formas del animismo y del mito natural. 

La asociación más importante de los conceptos anímicos y del reino animal -

se encuentra en el Totemismo, que une la Ideo de descendencia a su admiración por un ani

mal 1 cuya especie erigida en totem es venerada como compuesto.por los antepasados de la -

tribu, encargados de protegerla. 

El totemismo, palabra tomada de la lengua americano de los Indios odschib

wos, resul lo una forma general del pensamiento mítico: Su tierra cléislca es la Australia y la 

América del Norte¡ menos preponderante, pero bién definido en las islas oce6nlcas, como -

samoa y fidfi; unido al mito natural en el archipiélago malayo - polinesio y al monismo en

tre los bantús; procedió a los dioses animales de Egipto y Boblloola; ha dejado hondas hue-

llas lo mismo en la división de las trlbllS y en ciertas reglas del matrimonio del oeste y orle!!_ 

te africanos, que en las tradiciones mnlcas, no sólo de Arabia y de Israel, del Japón y la -

China 1 sino también de los lndto.s1 griegos y germanos. 

Cuando el totemismo prospera 1 los totems no se reducen a la tribu 1 presiden 



- 16 -

sociedadEis culturales - o divis.ones internas especialmente la de los sexos y profesiones, C.!?_ 

mo sucede más tarde can los santos patrones, así, un individuo puede tener el totem de la -

tribu, el de su sexo, el de uno asociación cultural o prl:lfesionol y hasta un totem Individual. 

Aunque el objeto primitivo del totemismo es el animal, los caracteres toté

micos, como ocurre siempre en la evolución mítica, se traspasan bajo la influencio del mito 

natural a otros obTetos, estrellas, piedras o 6rboles. 

La conducta que Inspira el totemismo, derivada de los conceptos anímicos se 

relaciona especialmente con lo comida. Blén se comprende que no es natural destruir la es

pecie en que sobreviven los progenitores. Pero al mismo tiempo, como asimllándose su car

ne se apropian sus virtudes, resulta que la prohlbicl6n general tiene como excepción el fes

tín religioso, la comunión sagrado con la come bendita que transmite las propiedades del -

animal progenitor. Por esto se prohibe comer la come del totem o se le come solamente en 

ocasiones solemnes con ciertas formalidades y ceremonias. Comer el totem sin las ritualida

des prescritas trae la enfennedad y la muerte, pero comerlo en el momento y lo fonna per"!!, 

tida trae lo salud, la vida y virtudes morales, Esas prohibiciones y requisitos tienen diver-

sas formas. Se extienden o se restringen esto es, se condicionan según las asociaciones de -

la conciencio colectiva. 

El culto totémico muestra su superioridad sobre el fetichismo y la simple b~ 

¡ería en que con él principia el desinterés. Mientras estos últimos se reducen a prácticas -
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con el ITn de conseguir siempre la realización de un deseo, en el culto al totem aparece el 

respeto y la veneración filial, el orgullo de ensalzar el poder y la grandeza del tronco glo

rioso de I~ tribu. 

El totemismo extle111de por primera vez la solldarldad social del presente a -

los recuerdos del pasado. La creencia en un origen com\Ín determlna·como consecuencia ne

cesaria la idea de una vlnculac16n especial que se llama parentesco. 

El totemismo o sus desviaciones transfom1t1n la sociedad natural que la horda 

representa en la sociedad cultual cerrada al extranfero. Solo cuando se pierde la Idea de la 

decandencia se facilitan las Incorporaciones que hocen crecer el grupo por congregación. 

El totemismo, forma de transición, tiene menos vitalidod que el monismo y -

los demonios que se adhieren a los cultos superiores. Por un lado el antepasado animal pali

dece y cede el puesto al antepasado humano cuando el recuerdo de éste es bastante vivo -

para competir con la presencia real del animal y cuando la tribu tiene suficiente experien

cia para fijar una leyenda de ferocidad y bravura o de su sabiduría agrícola en el ascendie!!_ 

te. Por otro lado el totemismo, por la Idea de la proteeclón se disuelve en la demonología: 

El totem pierde su significación\ primitiva de tronco de la ro:z:a y se convierte en las espe

cies de animales protectores. Cuando del!ClpOrece el tótem dela por lo común su última hue~ 

lla en el nombre de la tribu. 
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El totemismo y ~us derivaciones constituyen la primera forma del mito antrop2 

génico, prontamente incluido en el mito natural que hoce del antepasado un hilo del sol, de 

la luna o del mar, que sube generalmente al cielo para Juchar con los gigantes de la noche. 

Por eso la antropogénia,,derlvada del mito anímico se desarrolla primero que la cosmogonía, 

derivada del mito natural como lo revelan los pueblos americanos en posesión de una larga -

serie de cuentos sobre el origen del hombre, mientras que les falta toda explicacl ón sobre el 

principio de las cosas. Nada más lógico que esto para una pslcolog!a rudimentaria, lo único 

Interesante es la procedencia humana. Nadie se preocupa de explicar ni la de los animales~ 

ni la del mundo; se les tomo como están. De aquí que el totemlS1110 retrotrayendo la cuna de 

la comunidad hasta el animal, llega a un punto deñnitlvo que no exige más ac:laración. Los 

mitos antrq:>ogénlcos en que se vé la influencia del totemismo son numerosos. 

Los dioses del mito natural, lo mismo que los demonios, deben al totemismo 

su figura animal y los vestiglos que aún después de humanizados conservan. No sólo los e•• 

glpclos y orientales, sino los mismos dioses griegos tienen formas animales. 

Del Totemismo se deriva el Tabú y el Sacrificio cuya transcendencia moral y 

social es. tremenda. 

El tabú, la prohibición de comer o tocar un objeto, es de todas las derlvaci~ 

nes del totemismo la que tiene más vitalfdad. Creemos que debe considerarse como la Insti

tución en que las primeras vagas normas sociales se encuentran con los caiceptos míticos ~ 
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ra iniciar la moral. Aunque su forma típica existe en Polinesia, el tabú es universal. Apare

ce·más o menos modificado en Melanes!a y Micronesia: En las ceremonias sagradas de los pi!:_ 

les rojas, en los sacrificios de los egipcios y semitas y p~r frn, en diferentes fonnas llega a -

la ética y a la liturgia de_todas las religiones. 

El tabú se extiende de los animales, c¡ue se prohibe matar o comer ya total-

mente ya en ciertos días, primero o las personas que no se puede tocar, como las mujeres d~ 

rante la menstruacién y los días que siguen al parto, de donde se derivan todos los tabús se

xuales convertidos en reglas de urbanidad y decencia por la culturo superior y segundo, a -

los objetos como ciertos árboles, vestidos o armas, cementerios, templos, algunas grutas, P,2. 

ztis o lugares tétricos, principalmente la tierra extmn!era. El tabú no tiene su origen en la -

santidad religiosa, que es más bién efecto suyo, nl en la conveniencia de los jefes, ni el p_e 

der de los·dJose,1 que- solo posteriormente interviene como elemento ordenador. Es un resul~ 

do del pensamiento mítico primitivo, del miedo a la actividad de los espíritus o demónics que 

se supone residen permanentemente o accideniulmente en determinodas persc::inas, animales, 

sitios o cosas. 

La fecunda idea de la santidad nace del tabú que cuando asciende del terre

no de los demonios al de los dioses divide los objetos en santos que merecen re51>eto, usados 

en el templo del dios o gratos a él e impuros que inspiran aversión unidos a los demonios y • 

cuyo contacto pervierte y mancha cosas y persooas. Así la santidad y la impureza de los ob

¡etos tienen el mismo origen y conservan una cone1dón íntima, como derivaciones de la an• 
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tilesis entre el tabú de los dioses y el tabú del demónio. 

Naturalmente la santidad, como la impureza, se diferencia en grados. Los -

templos, baJo lo influencia del sacerdocio llegan a la suma santidad. En su interior est6 la 

supremo expresión del dios, apenas visible al sacerdote y el altor donde sólo el tiene dcce• 

so. De ollr se desciende, según la proximidad o importancia de los objetos, hasta los piedras 

del templo, sagradas también, pero en menor grado. Las manifestaciones de respeto a la re· 

sldencia y a la•imágen de los dioses son múltiples. Lo santo que se profana con el contacto

del tabú demoníaco, necesita. ceremonias purificadoras derivados de la brujería para alejar 

al demonio. 

La comparación de los c:;ultos y en especial del código levítico, revelan tres 

medios generales de purificación: El agua, el fuego, y el traspaso del demonio a otros obJ~ 

tos. 

Aunque los orígenes del sacrificio se encuentran e.~ la bru¡ería y el miedo a 

los muertos, su significado característico, especialmente su virtud de borrar los pecados y -

propiciar al pecador / se derivan de la ideo de expiación exigida por la violación del tabú. 

El sacrificio resulta del coocepto ético de que una falta requiere reparación. 

No es simple expresión del sentimiento religioso en cánticos y discursos, como el himno o -

la oración ni uno oferta voluntaria, como la presentación de frutos o tabaco hecha al cad! 
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ver o al demonio de la lluvia que carece de totlo motivo expiatorio y para la cual se prefie

ren ob¡etos sencillos, por lo comlin vegetales. El sacrificio es un medio de puriflcaciái por 

sustitución en que la víctima reemplaza al pecador. Por eso requiere al hombre mismo a un -

animal totémico, o cuando menos las partes anrmlcm del cuerpo como el cora:z:ón, los rfi'lo

nes, la sangre o la grasa. 

El sacrificio supcne cuando menos un estado social en que ya existen el pas

toreo y la agricultura. 

Con el culto de la vegetación adqulére el sacrificio un carácter propiciato

rio o simbólico. La víctima animal o humana, es encamación de un demonio que se sacrifi• 

ca en honor de la divinidad, símbolo del mismo dios que con su sacrificio caisigue la reno

vación de su propia vida y difunde la fecundidad en la naturaleza. 

Gradualmente en los sacrificios, los seres humanos se reemplazan por anima

les como lo prueba la escena de Abraham e lssac y al fl'n por figuras simb611cas. 

Cuando las Ideas originarlas palidecen, e! sacrificio adquiere el carácter de 

súplica hecha durante la siembra para conseguir la coopen::;clón del cielo en la germinación 

de la semilla y el de acclái degmclaslen la alegría despertada por la cosecha de los frutos. 

Así el sacrificio Integra tres Ideas: primero su eficacia necezaria nacida del concepto de la 

bruJerra; segundo, expiación derivada del iabú, de la prdilblc16n infriglcla que Impone el -
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totemismo, tercero el carácte.· simbólico de la renovación que ¡unto con la súplica y la ac

ción de gracias debe al culto de la vegetación. 

La idea ética de la compensación eleva la entidad del sacrificio o de los d~ 

nes en proporción cai la falta que se expía o cai la gmcia que se demanda. 

El propio sacrificio deriva del sacrlflclo en general, y toma dos direcciones: 

Una que tiene P,« obfeto renunciar al placer que procura la satisfacción de los instintos y ~ 

fectos, privación de la comida, del matrimonio, de la familta y otra que caislste en la im• 

posición de torturas coiporales. de donde nacen las mutilaciones. La clase de estas y la pre

ferencia que se dá a ciertos órganes dependen de asociaciones especiales. 

Bajo el lnflu¡o de la fllosofra y de la ética el propio sacrificio llega al con

cepto de la oposición radical entre el cuerpo y el espíritu, de manero que para elevar el al 

ma es necesario amenguar la materia y suprimir las tendencias sensuales hasta alcanzar la -

suprema 1 iberaclón de la muerte. 

El uso frecuente del sacrlfTclo produce el concepto superior de un derecho -

de los dloses y de una obligación de los hombres de rendirles culto y de prácticor actos que 

expresen y sean signo de su constante sumisión, como la circuncis16n o la oferta de sus pri

meros frutos que pasa del soma o del vino hasltJ les primogénitos. 
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Como la memoria del hombre natural es ccrta y pronto se borran de ella los -

suei'los y las apariciones, los tribus más atrasadas que poseen el animismo o el totemismo ca

recen del culto de los antepasados que sólo aparece cuando la tradiclái se fortifico y se ar!!. 

ma la unldod del grupo baJo el lnflu¡o de ciertos recuerdos históricos. Puede decine que el 

monismo !indica el tránsito del estado natural al de cultura y que muestra los primeros carac-· 

teres de una verdadera rel igiái porque 11enera a los antepasados cano seres superiores en to

do. En cambio los espTrltus y demonios son considetados solamente como seres de otra especie 

que si tienen algunas propiedades que faltan a (05 hambres éstos poseen otras. El mismo to

tem aunque protector no es como el antepasado humano el ideal de la virtud. 

El monismo se sobrepone unas veces y otras se subonllna a los otros factores -

míticos, Favorecido por una cultura elevada se asimila el concepto de los dema"tlos y a ve

ces al mismo mito natural; pero generalmente es absorbido por ellos. 

El monismo da una extensión notable a las ofertas y sacrHic:iCIS. Se ofrecen a 

los muertos alimentos y vestidos y se les sacrlflca esclavos, muieres y prisioneros. 

Así,mlentras los demonios se derivan directamente del animismo, los héroes 

son un producto del culto de los antepasados. CUC1ndo. se integra el deserivolvimiento mítico, 

ambos ocupan un lugar Intermediario entre los dioses y bs hanbres. Los demonios como <:re<.!_ 

clones anteriores a la historia se unen 1 no o sucesos históricos, sino a un lugar o a un aspe=. 

to general de la vida, mientras que los héroes nacidos en los principios de la vida histórica 
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personifican las leyendas nacicnales Idealizadas por la épica. 

La Ínlis CC111>leta· genemlb:aclón del concepto anímico sai los espíritus y los 

demonios que se diferencian del almo porque suprimen toda vinculac16n con el cuerpo entre 

si porque mientras losespidtus tienen cierto carácter pasivo, los demcnios balo la Influencia 

de la bruieña, adquieren la mpacidad de hacer mal y bMn • En real ldad la bruf ería es la que 

tmnsÍ'onlu el espíritu en demmiocsi' como el culto convierte al demonio y al héroe en dios, 

Pueden considenne sinp!es espíritus los espectros que se aparecen en los su=. 

Itas,. en la obscuñdad de las noéhes o m la luz débil del crepúsculo. Gene1t1lmente agitados 

por el remcrd'1111ienfo o por la ansiedad no satisfecha vagan Intranquilos y suelen anunciar el 

porvenir. 

Lm iñeubo:s y los súa.Jhcs fomm un Intermedio entre los espíritus y demonios 

porque sólo actúan auxiliados por el suefio. Entre los romanos íncubos eran espíritus mase.u· 

linos y súcubos espíritus hembnis que peneguián, respectivamente, a las mu¡eres y a los ho'.!!. 

bres dormidos. 

la concepción del demonio, cuando se liberta de las trabas que le Impone -

la realldad en el totemismo o el monismo, adquiere formas fantásticas que desfiguran al an!_ 

mal y al hambre o los me:a:lan. 
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Aunque el origen del· concepto demonraco sea el alma, una vez creada io t-

dea surgen demonios directamente de las necesidades y occidentes de la vida y de los fenó-

menos de la naturaleza. Como se atribuye a los demonios todo lo que no es Ullual y todo lo -

que no está fuera del alcance inmediato del poder humano, se multiplican con asombrosa fe-

cundidad a medida que aumentan llllS obseivaciones y se complica la culturo. AsT como hoy -

en día 'la ciencia crea fuerzas de todas las eipecies como símbolos que diferencian los fenó-

menos, la conciencia primitiva crea demcnics de todas clases. 

Entre las múltiples especies de demcinios pueden distinguirse: Los demonios -

'~ 
pequeí'los, espíritus que no causan terror, diseminados en gnmdes cantidades por el agua, la 

tierra, y el aire; los demonios de las enfermendodes especialmente del dellrlo, que son inv!_ 

sibles se revelan sólo por sus efecto~ los demonios protectores de los lugares que se elevan -

·a divinidades locales, y por fl'n los demonios mayores que presiden la vegetación y los fenó-

menos meteorológicos, viento, tempestad, cc:ndición del tiempo y que favorecen la caza y -

la agricultura. 

Los demoni°' de lo enf-ennedad desaparecen desalojadcs por los dioses, que 

concentran todos los poderes y dirigen todos los negocios humanos. 

los demonios de la vegetación constituyen el punto en que se mezclan el m!_ 

to natural y el animísmo. El fen6meno psTquico que los crea depende de considerar el proc!. 

so de la germinación y del crecimiento de los plantas Idéntico al humano, fruto de una fue! 
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z:a demoniaca. 

En el proceso mnico la obra principal de ,los demonios consiste en que son e

llos quienes ponen en relación el cielo con la tiemi. Unos trasmiten sus poderes a las perso

nalidades en vra de dlvlnlz:actón; otros, como las que presiden los fenómenos meteorológicos 

relacionados con el cultivo como el relá~go, viento o lluvia, se asimilan los mitos natu

rales y se convierten en dioses que conservan sus atributos primitivos, la mayor parte descie!l 

den a intermediarios entre los hombres y los dimes o adversarios de éstos. Ya entonces la biy_ 

terra no"""° !!Obre ellos mecánicamente, lo que se les pide es su intervención para que coma 

mediadores caislgan el poder superior que tiene una voluntad libre, la llwio o la fecundidad. 

En esta h'ansformaciái la fórmula habiada que siempre ocompal'la o la brujería, crece en im

portancia a medida que la petición es más completa y de elemento secundario asciende a pri

mario. Ast brota gradualmente el idealismo mfstlco en el himno y la oración y la brufería se 

eleva a un culto superior al totémico, al gran culto de la vegetación, que las religlcines étL 

cas se asimilan y que se distingue por el esplendor de las ceremcnias expresado según la cii

pacidad estética de cada pueblo. 

Resumiendo: las demonios protectores tienen dos fuentes: el totemismo, que -

crea guardianes de la tribu y de la fumllla, y el culto de la vegetación destinado a estimular 

la fecundidad del suelo y la bondad del tiempo; los primeros son anteriores o la culturo del -

campo y los segundos posteriores. 
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Los religiones más elevados conservan siempre a los demonios guardianes. Los 

dioses prosperan sin suprimirlos; se contentan con subordinarlos. A su lado continúan multi-

plleándose, obedeciendo a determinadas necesidades de protección que no satisfacen la ge• 

neralidad del poder divino. Las grandes evoluciones religiosas sólo los transforman en armo

nra con el ideal que se forman de la virtud. 

Entre los demonios protectores los genios que extienden su cuidado a una e~ 

lectlvldad entera cootribuyen a definir su personalidad. De ahí se deriva la expresión del -

genio de un pueblo por su índole que nos revela que lct unidad soelal desde su origen, no -

fué concebida como una abstracción lógica sino sentida como una viva intuición de la cm

ciencia, como una síntesis de la psicología de la colectivldcd que se expre~ ~r lo comunl .. 

dad del lenguaje, por las emociones del pensamiento mítico y por la solidaridad del pensa

miento ético, 

En las religiones étlc:as el nombre de dema'llo queda restrlngldo o los adver

sarios vencidos y subordinados de los dioses. 

la compleja evolución del animismo que se ha procurado seguir en grandes -

lrneas, nos revela que la suprema crisis de la vida que llamamos muerte .es el gérmen psico

lógico de los persona¡es espirituales que las necesidades de la vida unen gradualmente a los 

negocios humanos convirtiéndolos en demonios, algunos de cuyos poderes se asimilan ciert0$ 

penonales históricos. 
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Por lrascenden al que seo el hecho que pone término a la existencia humana 

no puede monq::iolizar !a atención. De las accidentes de la vida y de la naturaleza surgen -

los conceptos d~I llamado mito natural, que a diferenci~ del animismo, comprende no una -

sola especie sino una gran variedad de fen6menos desde la suerte del hombre hasta la crea·-

ci6n y gobierno del mundo. De aquí resulta, mientras los conceptos anímicos soo idénticos, 

la percepción mítica de la vida y de la natu11:1leza, surgen los conceptos del ,llamado mito,· 

está más subordlrn:ida a las diferencias étnicas y sociales y encama meJor los partlcularlsmos 

del medio fi'slco e histórico. A esta ~eparaclón solo llega el anállsis, porque e\ pensamiento 

mítico se desenvuelve por la unión de ambos elementos, en relaciones que gradualmente se -

elevan / ¡unto con su contenida·desde el cuento y la tradición herólca hasta la cosmogonía y 

leyenda. 

El cuento es IQ primera forma en que se ordenan y expresan las imágenes, que 

las experiencias diarias de la vida hacen surgir en la fontasra infantil del hombre primitivo. -

Los hechos referidos no tienen nada de verdad ni en los perscnajes ni en los lugares ni en el 

tiempo; pero revelan la manera coma principia a concebirse la conexión de los fenómenos.-

La tradlcioo herólca contiene en medio de·lo fantástico e imaginativo, uno pequefla parte de 

verdad, algún hecho histórica de la colectlvldad, y a veces el lugar y el tiempo. 

Vt 

Las relaciones de la tradición sirven de base a la épica. La cosmogonía une 

el cuenta a los fenómenos de la naturaleza y eleva sus personaJes a autores y ordenadores -

del oolverso. La leyenda es la noticia de la vida terrestre de perscna¡es ya fugrodos y diVi-



- 29 -

·nos; refü ~e los hechos y suce! •s que son materia de culto por parte de la colectividad. El h!:_ 

roe de la leyenda que principia como benefactor / (generalmente el fundador o civilizador su 

puesto de la tribu), concluye como el símbolo divino de un fen6meno natural o de una doc

trina. En el cuento predomina la brujería; en la tn:idlción la fuerza del héroe, en la cosmo

gonra y la leyenda el carácter sobrehumano del creador o bienehechor produce los hechos -

maravillosos o sagrados que representan la proyección, reflexiva ya, de los conceptos o de

los deseos de la humanidad sobre un personaje mítico o histórico que se asimila poderes de

moníacos. 

Naturalmente esta clasificación marca más que una separación rigurosa, la

compllaoctón grddual del pensamiento mítico que co~ienza por una relación sencilla en sus 

motivos y del todo fantástico; que Sii! C1$0cÍa en seguida con el recuerdo de ciertos sucesos -

en que ha tomado parte y que han impresionado a todo la comunidad y que por último, se -

orienta hacia un fin social y filosófico, uniendo a la historia de los p<!rsonajes conceptOll d~ 

rivados de los fenómenos naturales y de la invención o esperanza de los que se consideran -

las más altos bienes sociales. 

los cuentos mitlcos son un producto colectivo y esencialmente original. Se 

encuentran en todas partes; solamente lo$ adornos poéticos, fruto de la invención individual 

o las interpolaciones de mitos superiores pueden considerarse Importados. Su originalidad se 

comprueba además, porque comparados en tribus con diverso grado de cultura descubren un 

proceso de coordinación semejante al que realiza el lengua¡e cuando pasa de la frase atri

butiva a la predicativa. Las primeras relaciones se· reducen a transformaciones marovillosas 
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sin fin alguno, como las que llenan todavía los cuentos infantiles1 en los posteriores ya los· 

hechos se subordinan a una Idea que detennlna las asociaciones y les dá su obfetivo. 

No todos los cuentos llegan a constituir mitos. En la naturaleza y en la so

ciedad lo elección sacriftca lo mayor parte de los gérmenes. 

los cuentos que han originado el mito tienen dos condiciones: que en ellos-

" el elemento predominante es la bru!erra que subordina y vence a la casualidad y que el es-

tímulo de la fantasía se debe no al humano sino a los sentimientos de terror y de esperanm 

que hacen Imaginar persecuciones y medios de liberación y de victoria sobre las fuerzas - -

enemigas. Cuando desaparecen los motivos míticos, los cuentos de la muerte ocabon en la -

épica o en la novelo; los de los anima les en lo ñlbula. Les otros motivos desaparecen, así-

eñ que los dos extremos en la evolución de los cuentos son la brufeña y la poesía. Entre -

ellas está el mito constlluldo de preferencia por los cuentos del cosmos y por las hazai'las de 

la tribu. 

A pesar de su variedad en los cuentos cabe una división esencrat en terres

tres y celestes, según que las aventuras del héroe no salgon del mundo o concluyan en el -

cielo o en los astros. 

El héroe de los cuentos no siempre es un hambre; frecuentemente es un anl-
• 

mal cuyas aventuras prestan materia para integrar las tradiciones del totemismo y ie¡er más 

tarde la leyenda de los primeros dioses animales. 
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El más ·Importante entre los animales de los cuentos milicos es la serpiente 

por sus relaciones con el animismo. Su mordedura peligrosa y la fonna de sus movimientos la -

convierte en símbolo del mal o de la resistencia en el mito cosmogónico. 

Los plantas entr9n después de los animales en los cuentos por sus virtudes -

mágicas que curan o hacen invisibles, como los sicomoros de eglpto. 

En general los cuentos de la vegetación se unen a la bru!erfa y a las prác

ticas de la agricultura; pero sólo se desenvuelven influidos por los cuentos del cielo. 

El argumento de los cuentos terrestres se compllc:o con la intervención del 

oro y de las piedras preciosas que deslumbran primero que los estrellas y con los jardines y -

p~lacios ccnstruídos maravlllosamente. 

Los cuentos celestes son posteriores a los de la tierra que es el escenario 

de las primeras aventuras animales y humanos, antes que motivo origina! el cielo y las est'! 

l los sirven como término de comparación paro ensalsar el vestido y los ojos de lo princesa~ 

prislonada. En los cuentos primitivos el cielo es solamente continuación de la tierra más allá 

del horizonte o mar donde flotan las estrellas y se mueve como una ba~ca la luna. La obra -

de la creac16n consiste generalrnenle en separar el cielo de la tierra. 

De su unf6n primitiva, el vlafe entre el cielo y la tierra queda como un 
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suceso co1.-iente, Los hombre y onlmales van y regresan con entera facilidad, Estando el cie

lo arriba naturalmente el primer tema de los cuentos es la maneia como se sube y se ba¡a. -

Uno de los medios de transportes más comúnes son las al~s que resultan el órgano celestial por 

excelencia consagrado por todos las religiones. 

Cuando el c:!elo se aleja con el tiempo ya no es posible Ir de la tierra y • 

apenas queda el viaje contrario como prlvllegio de los dioses; los únicos que conservan la -

capacidad de balar al mundo o mandarles emisarios. Los hombres sólo pueden ver su Interior 

en sueflosoen las horas de éxtasis. 

En la cultura inferior los cuentos del cíelo son menos variados que los re

ferentes a animales. Su desenvolvimiento se debe o lo influencia de la agricultura, sobre t!:_ 

do en las regiones escosas de agua donde los fen6menos meteorol6gicos resultan decisivos P<:,. 

ro la conservación de la vida. Por eso ~I mito cosmogónico con uno base escosa sólo se coo..!: 

dina después del totemismo y el monismo. 

Cuando el cuento mlfico se asocia con un hecho o personaje real nace la 

tradición, que se precisa con el auxilio de la poesíq,la parte real o hlst6rica puede reducirse 

a dos dlrecciooes una que explka lo que existe y otra que cuenta lo que ha sucedido. Así

en unos casos tiene por objeto referir el origen de los bienes materiales de que go:z:a la tri

bu, y en otros, contar su genealogía, sus emlgrac!aaes o sus relaciones hostiles o amist02Js 

con otras tribus. Algunas veces, aunque muy raros puede dar la Idea del carácter general -



- 33 -

del héroe por lo común, la té" 1ica aprendida a los hechos sucedidos se aplican anombresm!. 

tlcos y que se unen a fábulas; de manero que la parte de verdad está en el hecho colectivo, 

la emigración / la lucha o la cultura adquirida. Las tradidones en ests sentido ofrecen una -

verdadero gradación que va del predominio del elemento mítico, que las confunden con el -

cuento, hasta un punto en que el elemento histórico tiene la parte más Importante. 

Uno de los problemas más importantes de la ciencia sociológica es determl 

nar los elementos que entran en el concepto de los dioses. El onimísmo los considera como la 

última forma del alma y la hipótesis monoteísta como degeneración de un concepto primitivo 

de lo divinidad, Ya dijimos que el exclusivismo de la teoría animística es inaceptable porque 

desconoce la influencio original de la naturaleza en los conceptos míticos. 

No deoe de confundirse lu idea de los dioses con lo misterioso porque en

tonces las nubes, el viento, los fetiches, los antepasados, el animal totémico serían dioses, -

es decir, el dios se confundiría con la brujería, con los espíritus y demonios. Si se quiere d!,! 

tingulr los grados de la evolución mítica, es preciso reservar el nombre de dioses paro las más 

altos personificaciones a que llega el pensamiento y sentimiento religioso, 

Según opino Wundt, los dioses requieren de tres condiciones: personalidad 

definida, carácter sobrehumano y existencia: extraterrestre. El diosnoes indeterminado como 

el espfritu o el demonio, sino personal como el ,héroe; no se confundE! con otro porque posee 

una historio propia, un cuerpo o por 1 o menos la facultad de revestir acostumbradas formas -
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sensibles' paro presentarse a los hombres en determinados casos. El carácter sobrehumano que 

posee el demonio se eleva en el dios a su formo más alto porque resume los calidades de po

der y fuel'%a que el hombre no puede alcanzar, sobre todo lo inmortalidad. Su residencio e!. 

tá fuera de la tierra o por lo menos en sitios inaccesibles o lo planta de los hombres cuando -

no son las nubes, el sol o la bóvedd azul 1 es una colino muy elevado,el Olimpo, el M~rú, -

·el Wolhalla o: el otro lado del mar, estos caracteres sin dudo expresan las pr::iptedodes esen

ciales de los dioses. 

El dios a.unque sea Inferior se distingue del demonio y del héroe. los dem2 

nios tienen carácter sobrehumano; no exaltan en conjunto las coolidades superiores. Cuidan -

de un lugar o desempel"lon un función; carecen de generalidad y por consiguiente de eso li-

bertad que es el signo de la personalidad integrada; sen sólo personlflcociones especiales del 

temor o de la gratitud sobre determinados aspectos de la vida. El dios idealiza lo que el ho'.!!. 

bre concibe como la suma del poder o de lo virtud en un estado determinado de cultura y ne

cesita una historia concreta y una residencia fila, que no le hoce li:ilta al demonio y que so

lamente adquiere en las religiones superiores por reacción efercido por los dioses, entonces 

los demonios en realidad se elevan a dioses malos. lo relación de algunos demonios con el -

fenómeno natural aparte de ser especial y reducida o sus más simples manifestaciones, es sólo 

de protecci6n, en cambio la del dios es general y de esencia o de dirección permanente, 

También la diferencia entre los héroes y 10$ dioses no es s6lo cuantitativa 

sino cualitativo. El héroe vive en la tierra y está sometido o la enfermedad, al esfuel'%o, -
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a la ve¡e:z: y a la muerte. Sus prlvtleglos dependen generalmente del nacimiento milagroso y 

~• su vida término_ con la apoteosis o sea la muerte extraordinaria que lo lleva a la mansión dl

~Jna. Los dioses sólo por excepcl6n vienen1 a la tierra. No Mtán su¡etos a la debilidad de la 

ve¡e:z: ni a las veleidades de la fortuno, porque libres de la muerte no tienen la limitación del 

tiempo su lnmortolldad depen'de de t;na canlda o bebida, el fruto del árbol sagrado, el ~ma_ 

o la ambrosía, que los hombres y los héroes no alcanzan y que cuando los dioses de!an de -

usar tan:ibtén envefecen. Sólo en la suprema Idealización del concepto divino la inmortalidad 

convertida en atributo constituttvodesunaturalemnorequlere alimento alguno. Cuando los .. 

dioses vienen Q la tierra su poder se limita y a· veces son vencidos. La e~laclón filosófi

ca lleg6 sin embargo a la fdea de que la l'Cl:Z:C de lot di0set debía renovar.se.La tradición con--

cede gradualmente a todoi los Ml'O'JS una procedencia mixta¡ resultan fruto de los amores hu

man0$ de los dioses. 

El culto es el agente que realiza la síntesis de lo.t elementos que forman -

los dioses d6ndoles el cuodro de la cosmcgonl'ci y la leyenda. 

No son los dioses los que enseflan las ceremonkrs sino al contrario es el -

calor del culto la verdadera ambrosiC que alimenta la vicb divina y c*plerta el sentimiento 

religioso. 

~I culto consiste princlpalmente en sacrlflcfC11 y oraclcrres, que Influyen -

dlredtlmente en lo formación de la síntesis que los dlllSU repmsenfl:ln. 
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las oraciones perfecciaian la leyenda de los dioses. Su primera fonna es

el cailuro de la brufería; repetición de palabras que embru¡an al demonio para que se ale¡e 

o traiga la lluvia. Como el nombre de los dioses es el más fJflcaz de 101 confuros, su repeti

ción da origen a las letanías que caitribuyen ccn sus eprtetos a definir la g1t1ndez:a divina, 

Al elevar los dioses sobre el chmonfo y el héroe, el culto esplrftuallz:a el 

sentimiento Interesado de la brulería. El miedo y la gratlhJd primitivos se cawlerten con sus 

ceremonias solemnes en un sentimiento de venerac:lén al Ideal supremo, gradualmente asimi

lado por la divinidad que se traduce por el fervor en las oraciones, por la constricción en -

los sacrificios, por la fé en la propia santlfic:aclón / y que en ciertas almas excepcionalmen

te sensibles llega a las más altas formas del misticismo. 

Cierto que en un alto gmdo de desenvolvimiento filosófico el sentimiento 

religioso puede existir Independientemente de toda ceremonia, pero seguramente ni uno ni

otro habrían alcanz:.ado ese grado de Idealismo sin la preparación secular del culto, que no 

proviene del sentimiento piadoso sino que lo crea y lo desenvuelve hasta el punto de que al 

término de la evolución religiosa puede subsistir sin sus formas. 

la extenslén de la ceremonia especializada el sacerdocto que introduce 

en la religJ6n la etpeculación fllosófka, completa las e01111ogonías y las leyendas, crea Jn

terpretoclones para el culto y se reserva prácticas que desde los egipcios constituyen los mi!. 

terlos. 
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La organización del sacerdocio presta unidad a los elementos de una rell

glón y es la primera fonna en que actúa permanentemente sobre la sociedad una fuerza excl~ 

slvamente intelectual y moral. los efectos de la especialización del sacerdocio pertenecen 

a la división del traba¡o, 

La cosmogonía que figura como la primera parte de los sistemas mlficos, -

corresponde a sus últimas producciones. 

E\ mito cosmogónico l~uesto por la pslcologra humana que no puede co_!!! 

prender el orden sino precedido del desorden, ni la luz sino después de la obscuridad disipa

da por el lento amanecer de una primera maftana, se forma bafo la lnftuencla del culto, el 

tema común es la lucha entre los gigantes y los héroes, en una oposición transcendental en• 

tre los demonios y los dioses que después de la victoria alcanza la plenitud del poder¡ tam

bién los demonios crecen para medina con sus omripotentes adversarios. 

En la cosmogonía pueden distinguirse dos elementos que predominan se

gún el grado de cultura y la índole de los pueblos; el elemento mítico y el fllosóflco o rell

gloso y en consecuencia su evolución consiste en pasar de les cuentos parciales y las avent!;!_ 

ros de los héroes celestes a la unidad de una historia en la cual la Idea fllos6Rca del orden 

se deriva de la acción de los dioses, quienes despiertan con su obra sentimientos de admlr~ 

clón o ~nemelón que animan la relaclón entera, 
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Para dar gro,1des proporciones a la lucha celeste lnicfada en los cuentos -

de la devoracfón se prestan admirablemente los fenómenos naturales. La sucesión del día y -

de lo noche, la tempestad, los terremotos, las Inundaciones seguidas de calma, revelan el -

combate entre poderes enemigos estimulados por la rebelión y la victoria. La Intervención -

del elemento ético ennoblece la cosmogonía y la incluye en el culto religioso. Entonces lo 

obra de la divinidad resulta continua; es el gobierno del univerto que mantiene el orden su

!etando a los elementos perturbadores. la necesidad principal de poner término los lnqulet~ 

des de esa lucha produce la ideo de unq regenemc:ión del mundo que suprima el mal. De es

te concepto nace el mito del diluvio y del incendio apocalípticos; de manera que lo apoca

lipsis completan la creación. 

Un factor decisivo en todas las cosmogonías y apocalipsis son los números 

míticos, 'cuyas virtudes tienen su origen en la bru¡eria y que adquieren gran desenvolvlmie!! 

to al aplicarse a la historia del mundo y del hombre. Han dado margen o muchas clasifica-

clones. 

El efecto más tronscendenlal de los números míticos es lo localización -

del mito en el tiempo y la concepción de periodos a los cuales se subordina con entero exa~ 

titud el curso de los cosas. Los períodos mi'Hcos son unidades independientes que forman el -

marco de un confenido concreto de sucesos, cuyo principio y fln están su¡etos o lo rigidez -

filo de su duraci6n. De aqur nace el calendario para seflalar las fechas y los periodos criti

cas; su obfeto primitivo no fue dete1T11inor la medida sino el ritmo del tiempo, la repetición 
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de moment0$ semafantés; y las diferencias no cuantitativas sino de calidad, entre momentos

diversos y las virtudes mágicas que les corresponden. Esas unidades y divisiones, esas seme

fanzas y diferencias, derivadas de la brufería y del culto, se extienden después a toda la vi

da soclal. El hombre se esfuerxa para no Interrumpir el orden del ~!verso en el cual supone 

que las cosas para comenzar y para cORclul resperan que 1 leguen los tiempos prevlstos.Mul ti tud de 

costumbres relativos a los días fastos y nefastos y a la extensión de ciertos períodos de tiem• 

po revelan su origen mil'ico, Los espartanos esperaban la luna llena para entrar en campai'lo 

y los atenienses el séptimo día del mes. ~ odavra en muchos plazos f urídlcos y en la preocu

pación de comenzar las ccms con el afio sobrevive la influencia mlHco. 

Así como el mito se localiza en el tiempo mediante los períodos mi'ticos, 

se localiza en el espacio con el concepto del ofro mundo que integra la cosmogonía y los -

apoCDllpsis y adquiere un sentido filosófico y ético al asimilarse las esperanzas de la vida de 

ultratumba derivadas del animismo. 

Lo idea de una vida futura en un escenario diverso obedece a la necesié!ad 

psicológica de completar, respecto del hombre el proceso que interrumpe la muerte y re5')e~ 

to de la naturaleza del mundo que limitan el horizoote y el suelo, con otro que está más -

allá de donde alcanza la vista o que se esconde deba Jo de la tierra y cuyo existencia no -

ofrece duda porque aunque no alcanza a contemplarse1se ve el camino que hasta él conduce •. 

El eterno movimiento, el perpetuo llegar hacer da las cosqs, la renovación incesante de la -

vida, Impone la idea de un mundo en el cual los procesos aquí solamente cMtlnuados, ten-
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gan un principio y un fin. 

El otro mundo, que no es vlslble sino después de la muerte y a veces en -

momentos supremos de la vida, no puede imaginarse sino copiando el que conoce con sus e'!_ 

pedlelones de eaza, sus cosechas y mu¡eres, Jdeall:cando sus placeres y dolores con la supJ! 

slón de los obstáculos que la realldod les Impone en la tierra. Comiem:a por ser subternineo 

o terrestre antes de ocupar permenentemente el ctelo. 

En sus primeras formas el cielo es mansión exclusiva de los ¿¡oses, a la -

que no van las almas. Más biet) penetran los vivos en casos excepcionales. Fu•ua del cielo -

y del subternineo se crea un tercer sitio en el cual los elegldos de los dioses se libran de la 

muerte; pero no por sus méritos sino por amistad o vlnculaclén con ellos. 

Sólo después, cuando el sentimiento religioso se precisa se forma el con

cepto verdaderamente ético que divide las mansiones en lugares de castigo y de recompenso 

y que Introduce sus rarees en lo más rritimo del corazón humano a medida que las decepcio

nes de la vida hieren más cruelemente el concepto, cada vez más claro, de la ¡usticia. Ya 

entonces las almas benditas que en la tierra sufrler(ll'I S1.1ben al cielo a gozar de la vida ine

fable de los dioses y los malditos que en el mundo gozaron,. balan al Infierno a purgar sus -

del Itas. 

Pero cuando la tn::msmigraclón del alma se une al concepto filosófic:o de 
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la eterna transformaci6n de las cosas, se forma el pantelsmo reltglaso que es la más alta de -

las teorías a que puede llegar la teología. 

La vida de los dioses y los beneficies sagrados que otorgan, dan origen a 

la creación más Importante del culto, la leyenda que co!'Qrla el dcHenvolvlmlento religioso -

y localiza al mito en la hiatoria, así como la cosmogonía lo loc:allm en el tiempo y en el 8!. 

pacto. 

El pensamiento mf'tlco toma dos formas en la leyenda: es una derlvac16n -

del mito cosmog6nlco que simboliza en la vida de un dios los procesos de la naturaleza o una 

extensión de la tradiclón del bienhechor que diviniza los bienes naturales y sociales, unlén-

dolos a un persona¡e millco o histórico y a una doctrina moral. Ambos direcciones co1Tesp~ 

den al grado de evolución Intelectual en que lo con!uncfón de los procesos del mito natural 

con los del mito anímico, comenzada en el concepto divino se extiende o la suerte del ho'!!. 

bre, que al darse cuenta de las deficiencias y limitaciones invencibles de'esta vida asocia -

la protección divina y los sacrificios que la obtienen con la esperanza de alcanzar, después 

de la muerte, uno vida inmortal y una felicidad perpetua. De esos conceptos resultan prim~ 

ro los mitos de la resurrección, unidos a la renovación de la naturaleza y las ceremonias --

destinadas a ayudarla y después la ensellanza de doctrinas y prácticas q1,1e aseguran la rede!!. 
' 

ción del mal. En este sentido, la leyenda, fruto y símbolo de una elevada esplrituallzaci6n 

de la vida, es a la vez una Interpretación y una historia a la que se ¡unta una doctrina de -

principios moRiles. Uno u otro elemento predamtna según los CIJSas. En las leyendas mT'tlcas 
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Los dioses que se prestan m6s al stmbollsmo de la leyendo son las que re

presentan a lo tierra, sol0$ o acompal'lados por los dioses celestes, que de preferencia se as~ 

clan al mito cosmogónico. 

Por su parte los héroes que más se adaptan a la dlvlnlmc16n de lo leyen

da no son los que se refleren a bienes comunes, atribuidos a bleneheehores anónimos y sin -

Importancia, sino los que otorgi:m los bienes especiales, como la fundación de ciudades, la 

invención de la agricultura y de los Instrumentos, sobre todo el fuego que crea las leyendas 

del cuervo americano o del ogulla griega, de Jelch o de Prometeo, hasta llegar al más im

portante de los beneficios, a la ense9!anzo de lo bruiería, de los danzas y canciones sagra

dos y en general de las ceremonias del culto. Asr como el concepto divino asociado al mito 

cosmog6nlco llega a lo omnipotencia del creador / un lelo a la tradlcl6n del blenhechir.deA

ne el más eficaz d~ los dioses, al dios humano y mediador, que concluye por aslmilarse to-

da el ideallsmo fllos6flco y ético de uno elvlllzaclón. 

La leyenda de los dioses solares se unen de preferencia a la creación de -

los bienes que continúan la cosmogonra. 

"La leyenda del benefactor llega a la plenitud del sentimiento rellgioso -
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cuando se asimila aquellas grandes personalldodes históricas, en cuya Inteligencia o sentl-

m!ento adquieren lucidez o lntensidod las aspiraciones religiosas o morale~ de su tiempo. -

Las proyecciones del pensamiento mntco sobre su vida los diviniza sin hacerle perder sus..:

caracteres humanos. Al mismo tiempo que sufren la persecución de los demonios y la ingro-

tltud de las hombres, ensenan, salvan y santifican, en medie'> de sus tribulaciones, como los 

dioses." (Budha / Jesús etc.) 

Resumiendo la presente exposición veremos que la evolución mntca tiene 

dos fuentes Independientes¡ los conceptos anímicos y los mitos naturales que corresponden a 

1~ fenómenos humanos y a las Impresiones del mundo exterior. El animismo crea los concep• 

tos personales y el mito natural los ob¡etlvos y da a la variedad de los relaciones la cohere!:!. 

cloque del cuento y lo tradición se elevo o lo cosmogonra y a la leyenda. 

La percepción puramente mítica precede al sentimiento y al ideal religioso que se 

forma gradualmente gracias al cultocolectlvodesenvolvlendodosproductos: por un lado la de di~ 

ses sensible$ y humanos, pero superiores a los sentidos ya los hombresr Interesados en su suerte y d<:_ 

tadosde existencia inmortal y de residencia extraterrestre y por otro la de un mundosuprasenslble 

donde se completa el proceso de la existencia humana.Ambos caistituyen las religlcnesnoturaies. 

Cu~ndose aflade.n los principios moralesymetaffslcos, ya considerados esencia Inmanente de la !.. 

xlstenc:la univen;al 1 ya personalizados en un ser supremo en quien se haya la rozón de todos -

los cosas, creadory providencia del universo que Interviene como fuezy como padre, con Justicia 

'ymherlcordloen el destino de lo humanidad, entonces se forman lasgR:Jndes rellgloneséticos.Esto 



elevaclóri progresiva del penscmiento se refleJa en las acciones que inspira. A los simples m,!. 

tosan Tmlcos y naturales acompoi'la la bru)ería y el trato continuo y directo con los seres so

brenaturales. Con los primeros sentimientos religiosos ap~rece la Fe en las encamaciones in

mediatas de los poderes divinos adorados en formas sensibles; después la imagen se considera 

sólo una representación simbólica, pero sagrada y al fin, cuando la teología proclama lo in

comprenslbllldad de dios, desaparecen los signos materiales o apenas quedan como m~lo de 

avivar el sentimiento de veneración por el misterio incogno5clble. Así el fenómeno miflco y 

religioso traduce una necesidad lnm:men_te de la naturaleza psíquica y social del hombre, no . 

en el sentido de una creencia Innata sino como expresión de un proceso gradual que transfo!. 

mo el temor y la esperanzo despertados por los accidentes de lo vida, en ideas que definidas 

por el lengua Je y asociadas a los sentimientos éticos, constituyen la conciencia colectiva en 

sus dlveuos grados de evolución y don a las socloda.dos humanas una solidaridad esplrltual -

más fácilmente progresiva que la nacido de la sangre o del territorio. 

En resumen: los conceptos y sentimientos humanos sólo pueden llegar al -

absoluto en la forma religiosa que es una Idealización del ser y del deber. De aquí la impo!. 

tanela socio16gica de la evolución mrtica y religiosa que revelo el proceso mediante el cual 

surge de la fantasía la universalidad de la razón y del interés sensible, individual o social, 

el idealismo átlc:o de la libertad. 

La reltglón ha sido en la sociología un elemento generador de la concien

cia humana y un factor universal de la sociedad cuya acción se encuentra en todos los pro-
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duetos sociales, asr en la lndivlduallzación de los grupos y en la constitución de la persona

lidad moml de los individuos como en la Inspiración '.!ril orte y en los orígenes de la ciencia. 

Pero por lo mismo que la re! lgión es un producto natural lleva en si las cor.:!. 

dlcie11es del medio histórico y de la cultura. De aquí que el criterio de unlflcar las religiones 

sea. tan utépico como el de unificar las lenguas, porque importaría suprimir las diferencias de 

clvtltmción, de tradiciones y de medio. La historia nos muestra que la heterogeneidad rell

giosu crece en vu de suprimirse. 

Pero en todas sus variedades la religión resulta siempre un gran factor de 

moralidad, independientemente de su credo. Asr lo demuestra el hecho de que en una socie

dad las minorías emlfesionales en las que el wntimlento religioso, excitado por la oposic16n 

es más personal y más hondo, tienen un estrindarte ético más alto. 

De esto resulta que la libertad religiosa que crea el estímulo entre confe· 

siones diversas el no solamente una necesidad de la justicia social y del derecho humuno si

no una conveniencia de la moral. 
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2.- CONCEPCION CIENTIFICA. 

La religión es en primer lugar un sentimiento y la expresión de ese senti;_ 

miento por medio de actos de uno naturaleza particular que son los ritos. 

Definiciones sobre religión: 

1.- Schlelermacher .- La religión consiste en un sentimiento absoluto de nuostfá lndependen• 

cla. 

2 ,- Kant.- La religión es el sentimiento de nuestros deberes fundados en mandamientos dlvt-

nos. 

;;t,' 3,- Max Muller .- La religión es una facultad del espfrttu que Independiente de los sentidos 

y de la razón pone al hombre en estado de asir el infinito, 

4,- Tylor.- la religión es la creencia en seres espirituales •. 

5,- Jean Marle Guyou.- La religión es un soclo-morfismo universal. 

6.- Feuerbach.- la religión es un deseo que se manifiesta mediante la oración,. el saerlflclo 

y la fé, 

7 .- Salomón Relnach.- la religión es un contunto de escrúpulos que estorban el libre eter

clclo de nuestras Facultades. 

Tabú en polinesio slgn!Rca, hablando con propiedad, lo que se sustrae al 

uso corrlente1 un árbol que no se puede tocar ni abatir es un 6rbol tabú y se hoblaiú del ta-



bú de un árbol para designar el escrúpulo que detiene al hombre que siente la tentación de -

tocar o de abatir ese árbol. Ese escrúpulo no ha estado fundado !amás en una razón de órden 

práctico como sería ·en el caso de un árbol, el miedo de herirse. o de ·pincharse. El carácter 

distintivo de un tabú e5 que la prohibición no está motivada y la sanción prevista, en caso -

de violación del tabú, no es una p¡,nalidad dictada por la ley civil sino una calcimldad como 

la muerte o la ceguera que hiere al Individuo culpable. 

La noci6n del tabú es.una de las más fecundas que nos ha ensellado la et

nografía del slglo XIX. El paso del tabú a la prohibición motivada, raxonada, razonable, -

es c~sl la historia de I~ progresos del apírltu humano,..No sólo los tabúes son comunes a t!?_ 

dos los hombres y existen en hxlos los pueblos de lo tierra, sino que entre los animales se o!! 

serva algo pareeido. los animales superiores, para hablar únicamente, de éstos, obedecen 

al menos a un escrúpulo ya que, porraras excepciones, no devoran a sus crlas, ni se devo-

ran entre sí. Una especie de mamíferos carente de estos escrúpulos no sólo sería imposible de 

descubrir sino de concebir. Sí han existido animo les desprovlstm del escrúpulo de la sangre 

de la especie¡ se han devorado entre sí y no han podido consti tulr uno especie. la selec

ción sólo ha podido hacerse a casta de los grupos de anhtales que, omenC1%ados por lo gue• 

rra con otras especies como lo están todos, se hollaban al menos al abrigo de la guerra entre 

su misma especie. 

En la humanidad primitiva o salvafe que comenmmos a Ca'lacer bien, el 

escrúpulo de la songre parece menos genetal que en ciertos animales (Hobbes.- H~o HomL 
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nis Lupus- El hombre es un lobo para el hombre). 

Por otra parte, se han sei'!alado ciertos pueblos como los esquimales, que 

no saben lo que es la guerra ni tienen palabrt1 pora designar tal conflicto. Es pues posible -

que los pueblas primitivos no se hayan matado ni devomdo entre ellos. 

Así el escrúpulo o tobú barrera opuesta a los apetitos destructores y sang~ 

narlos, es una herencia trasmitida al hombre por el animal. 

El animismo P,or una porte y los tabús por otra son los fuctares esenciales de 

las religiones. A la occi6n natural, se diría casi fisiológica del animismo, se deben las can-

cepclones de esos genios invlslbles que pululan en la naturaleza, los espíritus del sol y de la 

luna, de los árboles, y de las aguas, del trueno y del rayo, de las montarias y de las rQcos, -

sin hablar de los espíritus de los muertos que es Dios. A la influencia de los tabús que crean 

la noción de lo sagradl'J y lo profano, de las cosas y de las occlaittt prohibidas o permitidas, 

se deben las leyes rel iglosas y la piedad. 

La doctrino expuesta brevemente ostá en absoluta oposición con dos exp[ 

caclones muy antiguas y que tienen aún partidarios. Uno es la de lo revelación la otro es la 

de lo lmpostu1t1, La primera ha sido admitida durante la edad media y conserva como defen

sores a los que buscan las ensel'kln:i:as del pasado; la segunda ha sido en general la de los fl-

lósofqs del siglo XVIII. 
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La teorfa de la revelación está fundada en la Biblia: "Dios les ensel'ló lo 

que debran saber". Desgraciadamente los hombres, con excepción de un pequel'lo número de 

familias, fueron infle les a las lecciones divinas y abondonondo el culto de un dios único ca-

' 
yeron en los extravíos del politeísmo. Sin embargo, el recuerdo de uno ensel'lonza tan alta -

no se perdió enteramente. Asr se ei<plica que la idea misma de una divinidad tutelar se en-

cuentre, ba¡o formas divenas, en todos los pueblos. La humanidad no debe a las luces natu-

roles de la raxón, sino únicamente o la revelación el conocimiento de Dios y de la religión. 

Hemos tratado de establecer en lo que precede que el animismo de una -

parte y los tabús de la otra, pueden ser considerados coma los principales factores de las re-

llgiones y de las mitologfos pero estos factores no son los únicos. Hay otros dos que por ser 

menos primitivos han actuado de un modo menos general: nos referimos al totemismo y a la -

magia. 

Es muy dlfrcil definir el totemismo. Se puede decir con lo reserva de pre-

cisar en seguida, que es uno especie de culto rendida a los animales y o los vegetales, con-

siderados como aliados y parientes del hombre. 

El totemismo parece haber estado tan extendido como el animismo de que 

derivo¡ se observa un poco por todas partes; si no en estado puro y sin mezcla de concepcio-

nes religiosas más recientes, al menos en estado de supervivencias más o menos claramente 

acusadas. Las religiones de Egipto, de Siria, de Grecia, de Italia y de la Galla misma, e! 



tán todas ellas impregnadas de totemismo. 

El totemismo primitivo no ha de Jodo menos huellas en la literatura. 

Cuando no se halla el totemismo en algún mooumento de las lfteraturas ª!:!. 

tlguas se debe a que los revisores han bom:ido svs huellas. 

El animal totem considerado como el protector del dan es, en principio, 

Inviolable; incluso en la actualidad se conocen pueblos cazadores que tienen por totem al -

oso¡ le piden perdón a un oso antes de matarlo. En las épocas más le!anas a donde nos lleva 

el totemismo puro es probable que cada clan tuviese un totem que no podía ser matado ni e~ 

mido, al Igual que los individuos pertenecientes al mismo clan. Así el totem estaba protegi

do por un tabú. 

El totem es sagrado; como tal / se le caisidera un depósito de fuerza y de 

santidad. Vivir cerca de él, ba¡o su protección, es ya una cosa saludable; ¿pero no podña 

fortalecerse oún más en caso se epidemia, por ejemplo o de algún desastre natural asimilando 

la sustancia misma del totem? a:r pritren, excepcionalmente y para santlt1carse, los hambres 

del clan se permitieron matar y comer su totem en ceremonia. Poco a poco al multipllcarse _ 

esos festines rellglosos se convirtieron en francachelas; luego cc:n los progresos del raclona-

1 ismo se olvidó la santidad de los animales y de las plantas se pensó exclusivamente en su -

utilidad. Se puede pensar que la comunión tal como la ha practicado y comprendido toda la 
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Edad Media, es una superviver;cia de esta superstición antigua que consiste en fortificarse y 

santificarse mediante la manducación de un ser divino, 

Por otr.? parte en los medios conservadores la Idea de que habfa de abste• 

nerse de comer ciertos totemes sobrevlvi6 largo tiempo a los progresos de la clvllb:ación ma· 

terial. 

La historl<1 de nues_tra hun1:mldad es la de una laicización progresiva ... 

que está aún lejos de haberse cumplido. En su origen toda la atm6sfera en que se mueve está 

satumdo de animismo: por todas partes revolotean espíritus peligrosos que no son malignos y 

sin embargo pesan sobre I~ actividad del hombre y lo paralizan. La selección de los tabúes 

fué un primer progreso, pero no fué el único. La humanidad no ha permanecido pasivo en -

presencia de las mil fuerzas espirituales dt:. las cuales se creía rodeada, Para reaccionar,co!: 

t
1

ra ellas, para dominarlas y hacer que sirviesen a sus fines, halló un auxiliar en una falso -

ciencia que es la madre de todas las ciencias verdaderas, la magia. Reinoch ho definido de· 

esto manero o la magia: "La estrategia del animismo, Gracias a la magia el hombre toma la 

ofensiva contro las cosas o más bién se convierte en el director de orquesta en el gran coo

cierto de los espíritus que zumban en sus oídos". 

Así el origen de las religiones se confunde con losorígenes mismo del -

pensamiento y de la actividad Intelectual de los hombres; su decadencia o su limitación es la 

historia de los progresos que únicamente ellos han hecho posibles. 



Entre los variadas y múltiples tareas que incumben o la ciencia, caiside~ 

mos qua uno de las más importantes es la de constituir la historia de las religiones, buscar svs 

auténticos orígenes y explicar sus vicisitudes. Estos son estudios muy fecundos que no datan -

de ayer, por así decir. La ensei'lanzo de la historia de los religiones que se Imparte en las u• 

nlversldades se encuentra aún en la' infuncla. Pero la necesidad de ello comienza a hacerse 

sentir en todas partes, el público tiene un vivo interés hacia ello y es de creer que el siglo -

XX fomentará estos estudios que tienen por objeto no sólo elevar e instruir sino también libe

rar el espfritu humano, 
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3.- CONCEPCION FREUDIAl'-.4.. 

El elemento más importante del inventarlo psíquico de una civilización en 

opinión de Sigmund Freud lo constlruyen las representaciones religiosas o como él también -

las denomina "a sus ilusiones". 

Explica que el singular valor ele las ideas religiosas consisten en que con -

el andar del tiempo surgen las primeras observaciones de la regularidad y la normatividad de' 

los f'enómenos físicos y las fuerzas naturales pierden sus caracteres humanos. Pero la indefen

sión de los hombres continúa y .con ella perdura su necesidad de una protección paternal y -

perduran los di~s a los cuales se les sigue atribuyendo una triple función: 

1.- Espantar los terrores de la naturaleza. 

2 .- Concillar al hombre con la crueldad del de'Stlno, especialmente tal y como se manifies

ta en la muerte .y 

3,- Compensarle de los dolores y las prlvaclcnes que la vida civilizada en común le impone. 

Por otro lado expresa que las mismas leyes morales que nuestras civtllza-

clones han estatuído, rigen también el suceder universa! 1 las cuales están guardadas por una 

suprema instancia Justiciera, Infinitamente m6s poderosa y que por consiguiente todo lo bue

no enc;uentra al fin su recompensa y todo lo malo su castigo, cuando no en esta vida, en las 

existencias ulteriores que comienzan después de la muerte. De éste modo quedan condena-



- 54 -

dos a desaparecer todos los terrores, los sufrimientos y asperezas de la vida. la vida de ult~ 

tumba que continúa nuestra vida terrenal como la parte invisible del ~pectro solar, trae ca:_ 

sigo toda la perfección que aqur hemos echado de menos, la suprema sabidur~a que dirige e!. 

té proceso; la suprema que en él se manifiesta y la justicio que en él se cumple, son atribu

tos de los seres divinos que n'ps han creado y que han creado el universo entero o mejor dicho, 

de aquel único ser divino en el que nuestras civilizaciones han condensado el politeísmo de -

épocas anteriores. Sei'lala que al ccinseguirse semejante eondenmclón de los atributos divinos 

en un sólo dios, el hombre se mostró muy orgulloso de ese progreso que había revelado el nó

dulo paternal oculto desde siempre atrás dé todo imagen divino, pero en el fondo nos sellala 

Freud que esto no slgniflca sino un retroceso a los comienzos históricos de la Idea de dios. No 

habiendo ya más que un sólo y único dios las relaciones con él pudieron recobrar todo el fer

vor y toda lo Intensidad de las relaciones Infantiles del individuo con su padre. 

Nos dice Freud que estas Ideas religiosas sintéticamente enunciadas han -

pasado, claro está, por una larga evolución y han sido retenidas por diversas civilizaclaies 

en distintas faces. 

Sostiene que las. representaciones religiosas han nacido de la misma fuente 

que todas las demás conquistas de la cultura, de la necesidad de defenderse contra lo abru

madora prepotencia de la naturaleza, neceslcbd.a la qve más tarde se al\adió un segundo m~ 

tivo: el Impulso a corregir las pen0$0s imperfecciones de la civilización. 

Fmud se pregunto, ¿cuál será, pués, la slgnlftcaclón psicológica: de las• 
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representaciones religiosas y d mde se clasificarán?, Al principio no le pareció fácil dar re!. 

puesta a estas interrogaciones; después de rechazar varias fórmulas tomó la siguiente: "Son -

principios y afirmaciones sobre hechos y relaciones de la realidad exterior (o interior) en los 

que se sostiene oigo que no hemos hallado pcr nosotros mismos y que aspiran a ser aceptados 

como ciertos. Particularmente esi'imodos por Ilustramos sct?re lo más Importante e interésante 

de la vida, ha de considerarse muy ignorante quien nada sabe de ellos y al que los acoge e!!_ 

tre sus conocimientos puede tenérsele por considerablemente enriquecido". 

• Intentando medir 105 principios rellglmos_expresa que si preguntamos en -

que se funda su asp_irac!ón a ser aceptados como ciertos, se recibirán tres respuestas singula!. 

mente discordes. Se nos dirá primeramente que debemos aceptarlos porque yo nuestros ante-

pasadas los creyeron ciertos; en segundo lugar se nos aduclr6 la existencia de pruebas que -

nos han sido trasmitidas por tales generaciones anteriores y por últlmo, se nos hará saber que 

está prohibido plantear interrogación alguna sobre la aedibilidad de tales pril'!clpios. Un tal 

atrevimiento lo ve con disgusto la sociedad. 

Con respecto a esta última respuesta, Freud sel'lala que ha de porecernos 

singularmente sospechosa, El motivo de semejante prohiblci6n no puede ser sino que la mis

ma sociedad conoce muy bien el escaso fundamento de las exigencias que plantea con res--

pecto a sus teorías religiosas. SI así no fuera prosigue Freud se apresuraría a procurar a todo 

el que quisiera convencerse por sf mismo, los medios necesarios. 



Respecto a lu primera pregunta debemos creer porque nuestros antepasados 

creyeron, Freud responde: "Pero estos antepasados nuestros eran mucho más ignorantes que n!?_ 

sotros, creyeron cosos que hoy nos es imposible aceptar. Es por lo tanta muy posible que su<=! 

da lo mismo con las doctrinas religiosas". Opina que las pruebas que nos han trasmitido pare~ 

cen incluidas en escritos faltos de toda garantía, cootradictorlos y falseado:¡¡ que de poco sir. 

ve que se atribuya a su texto literal o solamente a su contenido la categ«Ía de revelación d.!. 

vino; pues tal afirmoción es ya por sí misma una parte de aquellas doctrinas, cuya credtbili~ 

dad se trota de investigar y ningún principio puede demostrarse osr mbmo. 

Llega con esto al resultado singular de que precisamente aquellas tesis de 

nuestro patrimonio cultural que mayor importancia podían entraflar para nosotr~ y a los que 

corresponde la labor de aclaramos los enigmas del mundo y reconciliamos coo el dolor de la 

vida son los que menos garantías nos ofrecen. 

Sei'lala que esta situación es por sí misma un curioso problema psicológico; 

que no deberá creerse que las observaciones precedentes sobre la !ndemostrabilldad de las -

doctrinas religiosas contienen nada nuevo; que la lmpostbilidad de demostrarlas se ha hecho 

sentir en todos los tiempos y a todos los hombres, incluso a aquellos antep:::ados nuestros que 

nos han legado lo herencia religiosa, sel'lalando que muchos de ellos alimenkm:n nuestras -

mismas dudas, pero que gravitaba sobre ellos una presión demasiado Intensa pata que se atre• 

vieran a manifestarlas y que desde entaices astes dudas han atormentado a inffnttos hombres• 

que Intentaron suprimirlas porque se suponían obligados a creer; sostiene que muchas intell-
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genclas han naufragado bojo la pesadumbre de tal confl lcto y muchos carácteres han sufrido -

grave les Ión en las transacciones en las que trataron de hal lor una solida. 

Pero no obstante su Indiscutible falta de garantías, seoola Freud, las ideas 

rellgiosas han ejercido supremo infh1encla sobre la hllmanidad teniendo aqur un nuevo probl!:_ 

rno psicológico. 

Para explicar la génesis psrqulca de las ideas religiosas y su fuerza nos di

ce: 11que tales Ideas, que nos son presentada~ como dogmas, no son precipitados de la expe

riencia ni de conclusiones del pensamiento; son ilusiones", realizacion11s de los deseos m6s • 

antiguos, Intensos y apremiantes de la humanidad. El secreto de su fuerza está en la fuerza • 

de estos deseos, Sabemos ya que la penosa sensacioo de impotencia fue experimentada en lo 

nliles;/ fue lo que despertó la necesidad de protección, la necesidad de una proteccioo amor!?_ 

so, satisfecha en tal época por el padre y que al descubrimiento de la persistencia de tal lnd!:_ 

fensión a través de toda la vida llevó luego al hombre a forjar la existencia de un padre in

mortal mucha más podei:oso". 

Así pues, cal iflca de Ilusión una creencia cuando aparece engendrada por 

el impulso a la satisfacción de un deseo, prescindiendo de ::;u relación de la realidad, del ~

mismo modo que la ilusión prescinde de toda garantía real. 

¿Qué significan para Freud los dogmas rellglosos? "son todos ellos iluslo• 
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siones indemostrables y no es lícito obllgar a nadie a aceptarlos como ciertos", contesta, 

La religión en su concepto ha prestado desde luego grandes servicios a la 

clvillzacléin humana y ha contribuido, aunque no lo bastante, a dominar los instintos asoci!!_ 

les. Ha regido durante muchos milenios la sociedad humana y ha tenido tiempo de demostrar 

su eficacia, sef'lala que si hubiera podido consolar y hacer feliz a la mayoría de los hombres, 

reconclllarlos con la vida y convertirlos en firmes: substratos de la civilizociéin no se le hubi!_ 

ra ocurrido a nadie aspirar a modificación alguna. Pero en lugar de esto, nos observa Freud, 

una Inmensa multitud de individuos se muestra descontenta de la clvilizaclón y se siente des-

' 
dlchada dentro de ella, considerándola como un yugo del que anhela libertarse y consagra -

todas sus fuerzas a conseguir una mudanza de la civilización o lleva su hostilidad contra ella 

hasta el punto de no querer saber nada de ·sus preceptos ni de la renuncia a sus intentos, 

Por último explica que la religléin ya no e¡erce sobre los hombres la misma 

Influencia que antes y ello no porque prometa menos, sino porque los hombres van dejando -

de creer en sus promesas. Y concluye que la causa de esta mudanza reside en el robusteci-~ 

miento del espíritu científico en las capas superiores de la sociedad humana, aunque quizá -

no sea esta causa la única. Sel'lala que la crlllca ha debilitado la fuerza probatorio de los d!?, 

cumentos religiosos; las ciencias naturales han ensenado los errores de ellos contenidos y la -

lt1vestigación comparativa ha indicado la fatal analogía de las representaciones religiosas -

por nosotl'05 veneradas con los productos espirituales de pueblos y tiempos primitivos. 



CAPITULO 11 

BREVE HISTORIA DEL PUEBLO JUOIO 

{Antecedentes Bíblicos e Históricos) 



"Ahora bien, Yahve difo a Ahraham: Vete de tu país, de tu patria y de lo casa de tu padre 

al país que yo ta mastrnré; y yo haré de tí una gn:m nacim, te bendeciré y engrandeaué tu 

nombre; serás, pues una bendiclm. Bendeciré a quienes te bendigan y a los que te maldigan 

maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tien'O". 

Gen. 12, 1 y sigs. 
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La historia del pueblo judío comienzo con una crónica de familia que rel~ 

ta cómo de los clanes semlllcos que alrededor del siglo XXVI (A.C.) fundaron un Imperio -

grande y poderoso en Mesopotamla, la reglón entre el Eufrates y el Tlgris, se separ6 por el -

siglo XX (A.C.) un clan (Terah), que con el tiempo se llamó hebreo; como éste clan creció 

y se ramificó en varios pueblos, el más singular de los cuales es el de Israel. 

La segregación de la famllla hebrea se produ¡o par una causa de orden es

piritual. Abraham, el patriarca de una de las famlUas del clan Terah, abandonó el poli~rs

mo que la humanidad practicaba entonces y comenzó a predicar una nueva creencia en un s.§. 

lo Dios, creador del universo, ¡ue:z: justo y bondadoso de los hombres, Esta nueva doctrino -

provocó, como cabe suponer, una fuerte oposición y el clan Terah tuvo que abandonar Mes2 

potomia y vagó o través de los desiertos vecinos en procura de un nuevo lugar de reslden-:la. 

A través de mlles de kllómetros Abraham con su familia y sus rebal'los rec2. 

rre el amplio espacio comprendido entre Mesopotomia y el país del Nilo, que constituye el

telón de fondo predominante en la vida de Israel. 

De "Urde Caldea" / en la Babilonia meridional / el camino río arriba si

guiendo el curso del Eufrates, conduce hasta Ja!Ún en el noroeste de Mesopotamla y hacia -

el sur hasta la tierra del Jordán. Durante un periodo de sequía se dirigen hacia Egipto antes 

de que los patriarcas Abroham y su hi¡o lsoac pongan el plecamo'pastcres en la "Tlerro Pro

metida". Otro periodo de miseria obliga a Jacob, que recibe el nombre de Israel que en h!_ 
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breo significa "Luchador con Dios", a dirigirse nuevamente hacia Egipto con su familia, En 

el reino de los faraones crecen los hijos y los nietos de Israel y sus tribus se convierten en un 

pueblo numeroso. 

Cuando los Hycsos son expulsados del Egipto por el al'lo 1580 (A.C.), las 

tribus hebreas i:io se van con ellos sino que permonecen en la regl6n de Goshen, en la front!. 

ra entre el Egipto propiamente dicho y los desiertos que los seporan de su poís de origen; C!:!, 

naán. 

Debido a la llbemcl6n del danlnlo extn:m(ero recrudecen en Egipto los -

sentimientos naclonallstas; los extran(eros son despreciados, especialmente los postores de -

ove(as. Además no está excluida la posibilldod de que los Hycsos intenten regresar y domi

nar otra ve:z: al país. Se comienza a considerar a las tribus hebreas como a un peligro porque 

si estallara una guerra se podrían plegar al enemigo. 

Comlenmn a perseguir a los hebreos Imponiéndoles la obligaci6n de tra

bajar en las obras defensivas del poís: Construir fortalezas, depósitos y también cumplir con 

las duras faenas del campo. Les convierten en siervos de los faraones. largos anos soportan 

pacientemente el yugo que no Impide su multipliCGción. 

La carga se hace cada ve:z: méis pesada y en los tiempos de Ramses 11, el -

poderoso faraón que reinó entre los aflos 1296 a 1225 (A.C.), se llegaron a tomar medidas 
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drásticas de exterminio físico del pueblo hebreo, los cuales construyen grandes ciudades de-

pósitos, una de las cuales lleva el nombre del poderoso opresor. También se ordena matar a 

los varones recién nacidos al ver la lu:r: o arrojando al Niio a los que se ha logrado salvar. 

Tras una estancia de cuatrocientos afias sigue el éxodo; Moises saca al -

pueblo de Israel de la opresión y la esclavitud que sufre en Egipto. Sobre la cima del ma'lte 

STnaí recibe la revelación y anuncia al pueblo la Torá coi sus die:r: mandamientos; la ley d2, 

da por Dios que será para siempre la Carta Magna de la conciencia hebrea. 

1 

"La figura de Moises es, sin duda alguno, una de las más maravillosas de 

la historia universal. Educado en palacios f'e(tles se acerca a sus hermanos esclavizados cuya 

suerte comparte y por cuya libertad lucha. Es el primer campe6n en la lid contra la arbitra:-

rledad de los poderosos y en pro de la libertad de los que trabolan 11
• 

Con paciencia Inagotable conduce o la masa de esclavos redimidos y le!!_ 

tamente vá forjando de ellos un pueblo pronto para una vida libre. Los divinos Diez Mand~ 

mientas que entregó al pueblo están Inspirados en sublimes ideales humanos y provocarán en 

la vida ¡udía la más excelsa Inspiración: La profecía. Moisés es considerado cai ¡U$tlcia el 

"padre de los profetas11
• Legislador, profeta, forlador de pueblos y doctrinas, sigue siendo 

modesto. la Biblia sabe subrayar que: "el hombre Moisés fue muy modesto". 

Espiritualmente recoofortados por las nuevas leyes que habran aceptado 



- 63. 

y con fé en el Dios de los antepasados, las tribus confederados de los Israelitas se lanzan a 

recorrer los desiertos, camino o lo tierra de los antepasados el país de Canaán, lo tierra que 

ha sido prometida (tierra pr~tlda a sus antepasados: Abroham Isaac, Jacob). Al frente de

las tribus, como símbolo de su unificación y el pacto con el Dios de los antepasados, se lle· 

va el arca que Cal el tiempo llega a ca'lsidemrse como el símbolo de Dios mismo, 

Solo después de cuarenta ai'los de marcho par el desierto, del periodo de u 

prueba y de preparación, se Inicia hacia 1200 (A.C.), después de la conquista de la tierra 

oriental del Jordán ba¡o el mando de Moisés,' la caiquista de la tierra occidental de 1 Jordán 

bofo el mando de :losué. Tras lo repartición de los tierras entre las doce tribus los hilos de I!_ 

rael de¡an su vida nómada y dumnte lo época de los lueces, en sus largas luchas c¿ntra los

cananeos, alcan:zon su madurez como nación. 

Pero la conquista de la Tierra Prometida / el país de los antepasados y lo 

fundación de un fuerte Estado Judío no Fue fácll, fue 11i proceso anfúo y complicado que d~ 

ró unos dos siglos, desde que Moisés tomó a los amoritas la región central de la margen orie!! 

tal del Jordán hasta que el segundo rey de los Israelita:., David, llegó cerca de lo orilla del 

Mediterráneo venciendo a los flllsteos. 

Amenazados por los filisteos el pueblo ellge á Saúl y con él o su primer -

rey y poco después alcanza con Dovfd y Salom'ón el nivel culminante de su potencia como -

Estado. 
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Befo Saúl la tribu de Judá comell%Ó a tener t.n papel en la historia, y muy 

pronto ocupó una posición predominante sobre las demás tribus, pues de la tribu de Judá so

lió la dinastía de David y en su territorio estaba situada Jerusalén que David conquistó de -

los guerreros {ebusltas en el afio 1,000 (A.C.) y a la que convirtió en capital del reino. 

Así se convierte Jerusalén en JI centro del pueblo Judío para toda la et~ 

nldad. (En el Siglo XX el parlamento (Kneset) de Medinat Israel, se negó a aprobar uno ley 

que proclamara a Jerusalén capital del nueva Estado Judío porque considera que ¡omás deió 

de serlo. El nombre del fuerte de David; Sión se coovlrtló en el símbolo del movimiento (Si.!?_ 

nlsmo) que hizo posible el advenimiento del tercer Estado Judío, MedinCJt Israel). 

Los cuarenta al'los del reinado de David consolidaron el organismo estatal 

de los hebreos, cimentaron la unidad de los tribus, dieron al reino una nueva Capital polít~ 

ca y religioso Jerusalén y por último, mediante la conquista de los pequeftos estados vecinos, 

permitieron que la paz, la fama y la.riqueza fueran 105 signos del reinado de Ydidiah (Solo-

món). 

David de{ó a su sucesor un reino próspero bien organizado que se exten-

día hasta los extremos más lelonos de sus fronteros naturales. 

Ydidiah no tenía ante si problemas de nuevas conquistas. Tampoco tuvo 

demasiadas dificultades paltl conservar la conquistado y estaba libre de guerras. Los escasos 
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cuarenta anos de su reinado fueron ol'los de paz y por eso recibió el nombre de Shelomó (Sa

lomón): El rey de la pm:. 

Fue en Jervsalén donde Salom6n erigió el ma¡estuoso templo sobre el mo!! 

te Morlá. 

Pero como meteoro fulgurante la época de las primeros testas coronadas -

brilla durante poco tiempo en la historia de Israel, Al cumpline escasamente cien ai'los de -

unidad del ¡oven Estado se divide en dos reinos independientes: El reino de Israel al Norte y 

el reino de Judá al Sur, 

Desde este momento el destino lleva al pueblo bibllco a dos catástrofes de 

enorme magnitud. La lucha polrtica, cultural y religiosa se hace cada día más agudo tanto 

en el interior como en el exterior de los reinos de Israel y de Judá. El culto de los ídolos ~e 

extiende y las Inflamadas polabras de los profetas que en discursos impresionantes que se han 

hecho Inmortales advierten y conminan a su pueblo poro que vuelvan a su antiguo Dios y a -

su antigua ley claman el vacío. La antigua profecía de lo dispersión re~uena a través de los 

siglos una y otra vez acompal'lada de visiones estremecedoras. 
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Mientras la dlnastra de Omrl reinaba en el reino de Israel, la vida de Ju

dea se deslizaba tranquila y apasible. Tennlnada la guerra civil entre losc!os reinos que eran 

de un sólo pueblo, Judea ,se convirtió en el fiel al iodo del reino de Israel 1 más rico y mós -

poderoso. 

Dlnastra Yehó: La dlsnastra fundada por Yehó reinó en Israel noventa y -

nueve al'los, 

La dinastía Yehú acabó como comenzó: llegó al poder gracias a una subl!:_ 

vaclón y con otra desapareció. Su ascención significó la elevación del reino de Israel, su -

carda fué el comienzo del fin para el mismo. 
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Con lo crueles asirlos, ºAzote de los Pueblos'', que llegan desde el Tlgrls 

en sangrientas campanas de conquis1a y se coovierten en la potencia dominante en el Asia -

anterior, se aproxima la primera desgracia: bajo Tiglatpileser 111, el Pul de la Biblia que en 

el ai'io 733 (A.C.) somete al país de Israel, tiene lugar la primera deporfación y el cautive

rio en Asiria. Un decenio más tarde el feroz sargón 11 conquista la Capital del reino del N~ 

te, Samaria, y se lleva cautivos a las lejanas provincias de su reino a la mayorfa de habita!!. 

tes sobrevivientes, en primer lugar a los de más alta posición. En su lugar se establecen co

lonos extranjeros; con ello queda sellado el destino del reino del Norte, Israel. Sus diez ti;!, 

bus desaparecen. 
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El reino de Judo cae en manas de los Egipcias, cuando el fara6n Nejao va a 

enfrentarse a los Babilonios triunfadores de los asirlos tiene que pmar por Judá y su rey Yos

chlahu quiere mantenerse neutral en el conflicto. 

Pero el camino de Nefao atruvieza por Judá y su rey Yoschiahu que quiere -

mantenerse neutml en el conflicto, a la cabeza de sus trepes trota de cerrarles el paso a los 

Egipcia; Nejao le advierte que no vá contra Judá, pero para Yoshlahu es lo mismo y trota -

de defender la neutralidad soberana de su ¡;;ars,. En Meguido, a la enhada del Valle de lsrrael 

tiene lugar el combate enlnl las huestes Egípdas y las judías. Judá es derrolada y Y aschiahu 

suannbe!en la batalla. El país cae bajo el dominio Egipcio. 

Cm la derroto de los Egipcios a manos de los BabilQ'lios suena la hora ñnal -

paro el reino del Sur, JUdá. Bofo el rey Nabucoclonosor de Babilonia el nuevo reino de los -

caldeas, sucesor del destruido reino de >.sur 1 es devastada Judá y Jerusalén conquistada y -

destruida. El teu..,lo de Salomón es incendiado. La clase selecta de la poblaci6n es ccnduc:.!, 

da al exilio, al cautiverio de Babilonia en dos deportacione~ una pequeflcs parte de sus ha

bitantes consiguen huir hacia Egipto. Sólo unos pocos los que cultivan los campos y las vi

des pennanecen el el país, Sin embargo en el territorio de Judá no se establecieron extran-· 

(eros. 

"Podría creerse que ha llegado el fTn para el pueblo de los hebmos. Pero la 

hbtcrta ~e en pueblo maravflloso está le¡os de haber acabado. Apenas si ha caído el telón 
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El reino de Judo cae en manos de los Egipcios, cuando el faraón Nejao va a 

enfrentarse a IO$ Babilonios triunfadores de los asirios tiene que pasar por Judá y su rey Yos

chlahu quiere mantenerse neutral en el conflicto. 

Pero el camino de Ne¡ao atravle:za por Judá y su rey Yoschiahu que quiere -

mantenerse neutral en el conflicto, a la cabeza de sus trq:ias trata de cerrarles el paso a los 

Egipcios; Nejao le advierte que no vá contra Judá, pero para Yoshlahu es lo mismo y trata -

de defender la neutralidad soberana de su país~ En Meguldo, a la entrada del Valle de lsrrael 

tiene lugar el combate entre las huestes Egipcias y las judías. Judá es derrotada y Y oschiahu 

sucumbelen la batalla. El pafs cae ba¡o el dominio Egipcio. 

Con la derrota de los Egipcios a manos de los Babilonios suena la hora final -

p~ra el reino del Sur, Judá. Bafo el rey .Nabucodonosor de Babilonia el nuevo reino de los -

caldeos, sucesor del destruido reino de Asur, es devastada Judá y Jerusalén conquistada y -

destruida. El templo de Salom6n es lncendlado. La clase selecta de la poblacl6n es conducJ. 

da al exilio, al cautiverio de Babilonia en dos deportaciones; una pequei'la parte de sus ha

bitantes consiguen huir hacia Egipto. S61o unos pocos los que cultivan los campos y los vi

des permanecen el el país. Sin embargo en el territorio de Judá no se esltlblecieron extran

Jeros. 

"Podría creerse que ha llegado el fTn para el pueblo de los hebreos. Pero la 

historia de ede pueblo maravllloso está lefos de haber acabado. Apenas si ha caído el telón 
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scbre el primer acto de su drama, ha real izado la primera etapa de su existencia para empe

zar enseguldo ofn:i". 

•Pero entre los cánticos de dolor comienzan a escucharse acordes de decls16n 

altiva. Junto o los ños de Baliilaiia se presta\el magno ¡uramento que vencl6 todos los exf

lios y que sle111>re ha quedado en el ccraz6n y en la mente de todos los ludios mientras no -

tuvieran lsmel y con ello Jerusalén". 

11 SI te olvldaié JenJSC1lén 

que se seque mi dlstro, 

que mi lengua se pegue al paladar 

si no te recordaré, 

si no recordaré a Jerusalén 

en mi mayor alegría 11 
• 

Salmos 137 

Este Juramento que ac~nó al pueblo e.n todos sus exlllos, fué el primer<!.. 

nuncio de la singularidod del pueblo de Israel. Porque aunque los poétas cantaren: "¿Cómo 

podemos enterrar las canciones de Dios en tierra extral'la?" los hilas de Judá ya estaban en

tcnces muy lefos de la Idolatría y por eso iio podl'an adaptane a la vida de la pagana Babil!?_ 

nfa. 
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El circulo se habfa cerrado: los descendientes de Abrahám y Moisés habran -

tenido que volver al Nilo y al Eufrates, unos como prisioneros y desterrados y otros cano f'!_ _ .. 

gitlvos. De estos mismos ríos habfan partido sus antecesores en otros tiempos. Setecientos a

' i'ios después de la marcha de Conoán parecía haber llegado el fin de los Hifos de Israel. la 

Organización del Estado estabc destruida y el país devastado. La moyorfa de sus habitantes 

vivían en país exlmniero, dispersados. t Cucíntos otros pueblos y razas del antiguo Oriente 

habían sido vencidos por los 91\'.lndes conquistadores, deportados y dispenadm sus huellas se 

perdieren para siempre porque ellos mismo se dieron por vencidos. El mismo destino sufrieren 

las diez tn'bus del reino del Norte, también ellas desparecieron hundidas en el torrente así-

rio. 

En cambio el pueblo del reino de Judó escopó a esta suerte, la tenible afli: 

ción no consiguió anuinarla. Judá resistió la dolor050 prueba que el destino le habfa ÍJllPUe.!. 

to. 

En la "'tierra del exilid' seprodu¡oel gran cambio: en Babilonia se inició aquel -

proceso profundo de renovación y depuración espiritual que salvó al puebloaún después de su ca!. 

da.Se cumpltóloque había dicho el profeta Ezequiel "Y os daré un con:ixón nuevo, y un espíritu 

renovado infundiré en vuestro interior .... " Entooces se puso la primero piedra para la supeiviven-

cia futuro_,poraunavlda futuro incluso en la amplia dispersión de todas las nacimes. 

Arroncodos de su patria pero unidos por una fé común, por un pensamiento y 
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un sentimiento comunes, por unas mismos costumbres y esperan%aS para el futuro, los prislon! 

' ros de Babilonia conservaron ñelme¡lte su manera de ser y su culturo; no se mezclaron cm -

los naturales del país. "Junto a los ríos, en Babilonia" losideportados de Judá comprendie

ron por primera ve:z: toda lo profundidad del mundo intelectual de sus profetas y aprendieron 

a entender el espíritu paro el cuál la vida no depende yo del estado ni del propio territorio 

ni aún del templo. Los sacrificios en el recinto sagrado fuerai sustituidos por la oración, !><!. 

ra la que se reunían en los cosos en p,equei'los grupos. Por primera vez tomó formo lo que ac-

tua!mente denominamos lo comunidad. Y cuando se pensó en ccstruir edificios propios paro -

las reuniones destinadas o la oración en común y para la lectura de lo Sagrado EscrltUTa 1 --

surgió el modelo de lo que había dé ser lo sinagoga. 

El exilio que debió significar el desmembromie.ito del pueblo se cawierte en 

el lugar ctoñdése·aglutinan sus fuerzas nacionales. Los desterrados ya esron· interionnente -

prontos para el renacimiento nacional 1 faltan los factores externos que contribuyan a ello. 

Pronto las circunstancias externas se toman propicios para el anhelado reto!.. 

no. En el año 562 muere Nabucodonosor y sus hereder<'\ no pueden mantener el imperio que 

éil con su energía hiciera grande. Así tras lo caída del reino Babilonio en el ol'lo 538 {A.C.) 

el rey Ciro trae la liberoción: El soberano persa pennite el regreso de los ¡udios o su patrio 

y ordena la reconstrucción del templo de Jerusalén. Empiezo algo completamente nuevo --

cuando después de cuarenta y ocho al'los de exlllo el pueblo regresa o su país lentamente y 

en grupos aislados, pero .la dinastía de David no,., restablecida en el poder. Jerusalén y el 
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templo reconstruído se convie.ten en el centro de una resfaun:tclón que proclama la primacía 

del principio espírituol sobre el maj'erlal. De ahora en adelante el más alto sacerdote de J!:. 

salén como sumo sacerdote ocupará el lugar del rey. Judéa, como se llama ahora la tierra de 

los hilos de Israel; se convierte en una república teocrática., 

Con Esdras se realiza la renovación de la alianza con Dios. Fué este sacerdo 

te enviado de Babilonia el que convocó la primero " gran asamblea " de ancianos de la que 

más adelante se originó el Synhedrion - el SanhedrTn o Consejo Supremo - y fué tambíen Es

dras quién proclamó la Torá, la ley de Moisés, como constitución, La ley sagrada que abar

caba además todos los terrenos de la vida cotidiana se Impuso obllgatoriomente a todo el pu! 

blo. La sumisión a esta ley de Dios significaba el reconocimiento de pertenencia ai país de -

Israel y a la comunidad del templo de Jerusalén, tanto para los repatriados como paro los que 

formoban la diásporo, en Babilonia y el Egipto. La "Tierra Prometidaº se convierte en el --

centro nacional y Jerusalén en el centro religioso !ambién para los comunidadei que viven -

en la diáspora más alejada. 

Con lo rfgidéz de la ley bajo el gobiemo de los sacerdotes, escribas y doct~ 

res de lo ley y con la fuerza de lo fé de un monoteísmo que yo nadie puede destruir, el ca

rácter del ¡udoísmo se forma de modo tan flnne y profundo que de él nace un tipo espiritual 

que imprime su sello en todo la historia p05terior de éste pueblo. Con Esdras se inició lo h!! 

torio del Judaísmo. 



En el sfglo IV (A.C.) se aproxima el tiempo de una dura prueba cuando Ju--

déa y la diáspora se ven envueltos en el torbellino de una conmoción mundial.Uudéa se man . -
tiene casi al margen de esos acontecimientos mundiales. Protegida por sus montal'los, 1 iberado 

del yugo perso y aún no incorporado a ningún poder griego estable, lo población ele Judéa -

amplía entre-tanto los competen::las de su autonomía, El Sumo Sacerdote se convierte en el 

verdadero gobernante del Estodo. Sumergidos en al estudio de las Sagradas Escrituras creen 

que todo ese tumulto no les Incumbe; el mundo puede cambiar, ellos seguirán siendo los mis-

mos fie.les al creador y a las tradiciones de sus antepasados. 

Estaban seguros en Judéo que todas esas grandes convulsiaies nada tenían que 

ver con ellos. Pero los griegos eron un gran pueblo, el helenismo una gran culturo que el Í!! 

daísmo deberá tomar en cuenta, enfrentarlos y luchar por su sobrevivencia, 

Después de que Alefondro Magno ha vencido a los pems con mano firme y -

ha levantado su enorme imperio, el pueblo de Israel se vé enfrentado con algo eompletame!:_ 

te nuevo. 

Hasta ohora solo había tenido contactos con las potencias del Antiguo Orle!! 

te, pero ahoro entraba por primera vez en contacto con conquistadores del Continente que -

determl~ría el desarrollo futuro de los acontecimientos mundiales: Europa. La marcho vict2_ 

riosa de lo cultura griega se Iniciaba y el helenismo ejercía su atracción poderosa sobre los 

pueblos del Mundo Antiguo. Este movimiento se convirtió en un reto y una amenaza peligr~ 
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sa para el fudarsmo. 

Durante todo un siglo después de la muerte dei Ale¡andro, cuando Judéa for

ma parte del reino Diadoco de los ptolomeos que gobiernan en Egipto, el pequefto Estado sa• 

cerdotal permanece todavfa alejado. Y no obstante será aquí que caerá la decisión importa!!. 

te para el Muro y no en la diáspora daide, especialmente en Ale(andría, el ludaísmo es al:!_ 

sorbido cado vez más por el helenismo. Aquí se adoptó muy pronto la lengua griega y la To

ró fue traducido al griego dado la gran comunidad fudía que ahí se estableció. El conflicto

se presentó cuando hacia el afta 200 (A.C.) Judéa cae en poder del mayor de los Estados -

Diadocos, el reino de los seléucidas griego-sirios. Cuando el déspota sirio Antroco IV eplfg_ 

nes, en el afto 169 {A.C.), se propone helenizar por la violencia el Estado sacerdotal, cua!!. 

do prohibe el culto, ordena que se veneren las imágenes de las deidades 9rle9C1S y manda e.e_ 

locar una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén, con ello el Judaísmo, es prohibido. Por 

respetar el sábado, proctlcar la circuncisión, ensenar la Torá o celebrar ritos judíos se lmp2. 

ne la pena de muerte. Judéa enfrenta la prueba más grande de toda su existencia. 

Por primero vez en lo historia los hijos de Judéa se encuentran frente a la -

necesidad de luchar por su fé. Antíoco envía o su general Apolonio con un fuerte e¡ército -

para hacer cumpllr su decreto. Apolonlo engallo a los judíos, entra a Jerusalén aparentando 

intenciones pacíficas, pero en cuanto se halla dentro de ella su soldadesca se entrega a una 

matanza atroz de todos aquellos que no quieren cumplir el decreto real. 



El poeta de los Salmos (79) da un cuadro de la sltuadón de Judéa en aquellos 

tiempos, cuando dice: 

1 Sel'lor~, las pueblos vinieren a tu heredad 

rnanclllcron tu templo sagrado, 

c:mvlrtfercn a Jerusalén en ruinas. 

entregaren los cadáveres de tus siervos 

para que los devcnm:m las aves del cielo 

la carne de tus piad~, a las fiems'de la tierra, 

vtrtleran ~ sangre como agua 

en tomo y junto a Jerumlén y no hay quién les di sepúltura, 

nos convertimos en el cprcblo de nuestros vecinos 

semos el escamlo y la mofa de quienes nos rodean. 

Pero no tardará en estallar lo c61era del pueblo y con el lo se enciende la re-

bellán. Can la exigencia del Estado pagano el judarsmo se siente omena:iado en lo más ínti-

mo de su ser. Los judíos tanon las armas y esil:llla la guerra santa de 1 ibe1t1c:i6n. Les masas -. . 
pasarán de la resistencia pasiva a lo lucha activa y ofrendarán al pueblo de Israel y a toda

la hU!t'klnldad la mognffica epopeya de los macabeos. 

Dirigida pcr la familia de héroes de los Macabéc», la rebelión c:ibtlene un ;;.... 

éxito que scbmpasa todas las esperanzas~ Iniciada para defender su soben:mló y su fé la lucha 
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termino cm la liberación politic:a. La independencia nactonal perdida desde hace siglos qU! 

da restablecida. 

"La lucha de los Moccbéos (Jasmone0$) rcmpi6 el marco de una guerra nacJ~ 

nal para cmvertirse en un valor universal como la lucha de la Justicia cC111tra la atbltrarie·

dod. 
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NOTA: 

{Con la muerte de Judas Macabeo el nombre de Macabeo quedó entre los J'!... 

díos como la expresión del herorsmo y el Idealismo. Judas recibe sepultura en el panteón f2_ 

miliar de los {asmoneos en la aldea de Modlin. El sepulcro se ha conservado hasto nuestros• 

días, Desde el restablecimiento del Estado de Israel se enciende allí una lámpara votlva du

rante las fiestas de Hanuca, en la que se prenden antorchas que recorren todo el país en ma

nos de corredores y con ellos se encienden las luminarias de la festividad de los edificios pQ_ 

blicos: La Kneset (El Parlamento), las munlclpalidades y las principales sinagogas del país. 

En el último día de Hanuca todos los corredores son concentrados en Jerusalén, sobre el MOi_! 

te Herzl donde se prende un enorme candelabro y tiene lugar una parada en presencia del -

Presidente de la Repúbllca y el Primer Ministro. En una solemne ceremonia, los corredores -

integrantes de los batallones de la Gadná (Batallones Juveniles) entregan \as antorchas, Así 

el foven Estado de Israel anuda lazos espirituales con el recuerdo de aquellos que hace 21 !! 

glos lucharon por la soberanía {udía.) 
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Después de haber vivido sometida a cinco grandes potencias que se sucedie-

ron en la hegemonía del poder -Asirla, Babilonia, Persa / griego - egipcia y finalmente --·. . 
griego - Siria - Judea se vera nuevamente libre del yugo de la soberanía extranfera. Y la- -

familia de los Macabeos, que llevaban el nombre de Jasmoneos de su antepasado Jasmoneo, 

instauró de nuevo lo monarquía ludia. En el ai'lo 104 (A.C.} Judas Aristóbulo tomó el título 

de rey de Judó, Judas Aristóbula era bisnieto del sacerdote Matatías, el que había dado la 

sei'lal para la rebelión contra Antíoco IV y sobrino segundo de Judas, al que se había dado-

el nombre de Macabeo por su valentía. 

Más el suel'lo de'un reina Judío independiente debía tener poca duración. No 

habían transcurrido todavía ochenta ai'los desde la restauración del Estado Judío y apenas --

cuarenta desde Aristóbulo como rey / cuando se acerca la última hora de la Judéa 1 ibre. De! 

garrada por luchas de partido y desórdenes dinásticos, el Jove·n Estado se echa directamente 

en los brazos de Roma que en aquel momento dirige sus ataques ol Asia. 
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Con la intervención de Pompeyo en el ai'lo 63 (A.C.) comienza la titánica • 

lid entre Judea y Roma que se prol<l!'gará por espacio de dos siglos, hasta las leyes antljudfas 

que dicta el emperador Adriano después de sofoo:ir la rebelión de Bar Coiba (135 D.C.). D.!:!, 

rente ese lapso el Estado Judío será dos veces destruido, el segundo templo arrasado 1 cente-

nares de miles de Judfos caerán en los campos de batalla, otros millares morirán de hambre o 

serán vendidos como esclqvos, un mlllén de judfos serán arrancados de su tierra. Pero en la 

lucha desigual cristalizar6n las singulares cualidades dél pueblo ludio y se revelarán las .... 

fuerzas maravlllosas de esta nación, garantizándole así su supeivivencia por toda la etemi-

dad y at'.in le darán la posibilidad de reconstruir su Estmdo Medinat hrael en lugar de Estado 

de Judea, 1813 ai'los después de que el Estado fue destruido por segunda vez. 

Durante el imperio de Adrlano éste toma vna resolución definitivo1 así en el 

ai'lo 130 (O .C.) declara que Jerusalén será edificada. (Como sabemos Jerusalén fue destruí-

da y el templo reducido a cenizas en el ai'lo 70 (O .C.) por las legiones Romanas al mando -

de Tito hijo del emperador Vespasiano}, pero reedificada na como judío si,no como romano -

con un teatro, un anfiteatro, templos paganos etc. 

En una ciudad así el templo no puede ser ni será levantado, 

Comienzan así los preparativos para la construcción de Jerusalén. los Judíos 

se aprestan para la rebelión. El Sanhedrln trata oún de hallar una salido y envra delegaeio:--

nes a Adriano el cual se encontraba en los estados vecinos. Pero todo es en vano; la resoli;_ 



clón es definitiva. Al colocar lo piedra fundamental de la nuevo ciudad Tinlus Rufus efectúa 

una ceremonia Romana filando su perímetro mediante un arado tirado por bueyes; para los i.!!. 

dfos la ceremonia es como una puoolada en el corazón. El mismo Adriano prohibe la circun~ 

cisión, Inmediatamente los judfos se rebelan. 

Al frente de la insurrección hoy dos figuras extraordinarias. El jefe espiritual 

es Rabí Akivo Ben Yosef / un ex pastor que gracias a sus dotes y diligencia y el sacrificio de 

su mu¡er Raquel, se convirtió de un perfecto ignorante en uno de los más grandes sabios, pr!:_ 

sidente provisional del Sanhedrín y recanoeldo tefe popular. 

El ¡efe militar fue Simón Bar Coziba. Como fogoso torrente los guerreros Ju

díos se lanzaron sobre el país de Judea y tomarai también parte de la Galilea. En poco --

tiempo fueron tomadas unas cincuenta poblaciones fortificadas y unos mil puntos poblados. -

El e¡érclto Romano huye despavorido. Judea quedó otra vez libre. 

Lo magnífica victoria exalto los ánimos. Rabi Akivo declaro que Simón Bar 

Cozlbo es el mesías prometido y cambia su nombre por el de Bar Co¡bo (hiJo de la estrella), 

según el versículo "saltó una estrella de Jocob". Bar Cojbo es proclamado "Nasr' (Jefe) -

~el país liberado, Se designo también un sumo sacerdote Rabí Eleaxar de Modlin, tío de S!_ 

món Bar Cobfa. ·· 

En memoria de tan Importante acontecimiento se acui'lan monedas; algunas -

de las cuales se conservan hasta nuestros días. 
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Inmediatamente se pusieron a remover las ruinas y fortificar Jerusalén. 

Jerusalén aún no ha sido liberada, pero pronto la capital será libre, como lo 

atestiguan las monedas con el frontispicio del templo y con la descripción: "Jerusalén" y -

"por la libertad de Jerusalén". 

Pero Rom:i tampoco callaba. A principios de mayo del ai'lo 133 (D.C,) ya!! 

taban ~n las fr~nteras de Eren: Israel tropas romanas que fueron enviadas a reprimir la rebe

lión, unos 35,000 hombres balo el mando del experimentado general Julio Severo marcharon 

desde la Galllea, Los ludios por su parte se defendieron bravamente. 

En abril del 134 (O .C.) los huestes romanas ya se hallaban en las montal'ias 

de Samaria y comenzaron la marcha sobre Judea. la potencia arrolladora de las romanos -

produto el desconcierto en las Fiias ¡udias. Parte se percató de que la rebelión estaba per

dida y empezaron a exigir la rendición. PeroBarCojbaerael herederode lasSicarios1 deaqu! 

llos que na cedían, y con los restos de su elército se atrincheró en Betar donde ofreció su -

última y desesperada resistencia. El sitio se prolongó por varios meses. Bar Cojba y sus gu! 

rreros hicieron proezas. Los romanos sufrieron terribles pérdidas, pero todo fue en vano. En 

agosto de 135 (O .C.) cayó Betar; Bar Co¡ba sucumbió en la batalla la insurrección estaba .. 

sofocada. El precio que los romanos pagaron por la victoria fue tan alto que el empemdor

Adriano omitió en el informe oficial al Senado la frase tradicional: "Yo y las legiones est~ 

mos bien". Al parecer nadie se sentía bien en el campo romano. 
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En Roma se vló que la autonomía espiritual que se dio a los judíos después de 

la destrucción de Jerusalén hit.o posible la rebelión de Bar Cobja. Sesenta anos después --

Adrlano entendió que si se quiere dominar a los ludías políticamente, hay que agobiarlos ª!.?. 

tes espiritualmente, Acorde con ello promulga varios decretos que prohiben la práctica del -

ludaísmo. Bato pena de muerte se prohibe: 

l.-) Estudiar la Torá 

2.-) Circuncidar a los varones 

?.-}Guardar el sábado y las festividades 

4.-) Ordenar rabinos, es decir confirmar nuevos miembros del Sanhedrín. 

Por éste último del !to no sólo se dará muerte al culpable por ordenar 1 sino -

también al que recibe los órdenes y lo ciudad donde two lugar la ceremonia será destruida. 

También se prohibe a los Judíos entrar o Jerusalén que es reconstruida como unn ciudad pa

gano y recibe el nombre de "Aelia Capitalina", en honor de Adriano y el dios romano Júp.!. 

ter. 

Como en los tiempos de Antioco Epifano, 300 ai'los atrás, los judíos vuelven 

a empui'lar su probada arma de la resistencia pasiva: Sacrificarse e inmolarse por su fé. 

Esa resistencia pasiva es dirigida por Rabi Akiba que es apresado y arrojado 

o prisión, pero desde allí continúa dirigiendo. 



El gobernador Tinius Rufus, que conoce bien les ritos y costumbres fudías, Pe.! 

sigue a los desobedientes con la ma)'cr crueldad. 

Hace matar a Rabí Aklba cortándolo vivo en lonfas: A Rabí Ismael Hokoen lo 

hace desellar vivo por el delito de colocarse las filacturias. Los mártires mueren heróicamen

te con el "¡Oye Israel~" en los labios. 

El pueblo ludio venera hasta hoy lo sagracb memaria de aquellos mártires co

nocidos y desconocidos. Se han escrito muchas tiernos oraciones en su hcmenoJe. La más con

movedon:t es la que se pronuncia en el día del perdái y en el dTa de duelo naei<?nal, 9 de Ab. 

Son las plegarlas y las elegías por "Los dle:r: mártires Inmolados por orden del gobierno". Ta'! 

blén la moderna poesía hebrea le$ ha dedicado estrofas caimovedoros. 

Después de una lucha de dos siglos Roma y Judea están convencidas de que es 

necesario buscar una fórmula de convivencia. Judea estaba agotada después de la rebelión de 

Bar Cob¡a y las persecuciones de Adriano, pero Roma también estaba exhausta. Judea se per

cató de que jamás podrá vencer a Roma en el campo de batallo. Por su parte Roma reconoció 

que nunca podría suprimir lo singularidad ¡udía en el terreno espiritual y aunque el emperador 

Adriono también suprimió el nombre de Judea y desde 138 (D.C.),,hasta 1948 el país llevó -

el nombre de Palestino, sus sucesores vieron claro que ere Imposible exterminar a los Judíos y 

quien sobe si esto fuem conveniente para el Imperio. 
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Por eso uno de les primeros decretos del sucesor de Adñano, Antcntno Pío, -

suspende las persecuciones y decretos en contra del judaísmo que volvió a ser una religión I!_ 

galmente recaioctda. Sólo quedó la prohibición para los ludios de permanecer en Jerusalén y 

sus alrededores. Entrar transitoriamente en la ciudad se po.iia hacer solo una vez al afio, el 9 

de Ab, para llorar la destru~lón de su Capital y Santuario. También quedó prohibido la cir

cuncislái a las no judías, lo que influyó desfavorablemente en el proselitismo. 

la rebelión de Bar Cabja cost6 a la población ludia más de medio millón de -

victimas entre caídos y c::cutivos que fueren vendidos como esclavos fueltJ de Eret1: Israel. Pf!.. 

ro siguió habiendo judíos en Palestina que cautituían una i~ortante fuerza económica, étn.!, 

ca y también poli'tica. En el país quedaron de 700,000 a 800,000 judíos. 

Los dirigentes judíos no táidaron en aprovechar el levantamiento de las prohi

biciones del emperador Adriano. los dlscipulos que habían sido ordenados se reunieran en los 

pueblos más grttndes de la Galilea y formularon nuevas .bases para una restaurada autonomía 

fudia. EISanhedrfn~fue repuesto. Fueron reorganizados 105 principales órganos de la autono

mía: Juzgados, escuelas, academias, sinagogas. El pueblo comenzó a reponerse poulatiname.!?. 

te de la horrenda conmoción de la rebeliái y las persecuciones. 

Después de dos siglos de tregua eón el imperio Romano el judaísmo debe come!!. 

zar una nueva lucha con el naciente poder universal: El cristianismo el cual quiere impcrierse 

por la fuerza, tanto a los judíos como a los paganos. Así el cristianismo después de persegul-
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do se convierte en perseguidor. 

Una pequel'la interrupción en las restricciones contra los judíos se produce en 

los dos aflos entre 361-363, cuando a la muerte del emperador Constancia, hiJo del empera

dor Constantino y baja cuya Imperio el de Coostancio, los Judfos sufrlerM todo clase de atrC!_ 

cidades sube al trono Julián a quien la Iglesia cristiana llama el Ap6stata. 

Hombre de c:ultum filosófica y amplia concepc:ifu de las cosas e$ contrario a 

la Intolerancia cristiana. Proclama la más absoluto llbertod rel!giasa sin privilegio alguno ~ 

ra cualquiera de los credos. 

Pero con la súbito muerte de Juliano en 363 los cristianos cometen toda serie 

de atrocidades con los Judíos y paganos que ya habían vuelto a levantar la cobez:a. En aquel 

tiempo sufren las -comunidades judías que se mantenían aún en el Sur del país (Judea). El pe

ligro también amenaza a las poblaciones ludías de la Gal!lea; sombras siniestras se 1ciernen -

sobre el clelo de la vicia judía. 

La situación entre los aftas 363-425 se toma aún más crítica para los judíos. 

Así bajo los golpes de la Intolerancia eclesiástiCXJ apoyada por el poder gubernamental, fue 

suprimido el patriarcado que sobre amplias bases autónomas dirigió la vida judro más de 350 

af'los desde que Jerusalén fue destruída en el al'l.r. 70 hasta que el patriarcado fue suprimido -

en 425. Todos los patriarcas fueron de una sólo ti:imllia, la dinastía de Hllel que se conside-



raba descendiente por lrneo poterna de la dinastía real de David. 

El cristianismo que destruyó la autonomía polrtiai de la población judía de -

Eret:z: Israel, contribuyó empero a consolidar su posición económica en el pafs. Bojo Bizoncio 

cristiana florece Eretz Israel (Palestina) que es considerado por los cristianos como la Tierra 

Santa. De todos los confines del mundo vienen peregrinos cristianos a visitar los Santos LugC!_ 

res y los judíos son para ellos los mejores guías ¿Pues quién como el los coooce su propio tie-

rra? los judíos son los expertos que pueden decir con "seguridad" donde se encuentra lo tu"!. 

ba de cada uno. 

El imperio Romano propiamente dicho no sobrevivió mucho tiempo al centro -

autónomo judfo que su heredera Bizancio suprimió en 425. Bajo los formidables golpes aseste_ 

dos por las báibaras tribus germanas que irrumpen en el imperio éste es despedazado y Romo 

se convierte en la capital de un reino que la tribu germana de los Godos fundaran en Italia. 

En esos tiempos diffciles para el mundo antiguo se atenúan de hecho los res-

tricciones a los judíos. El imperio occidental (Roma) está destruido, El imperio oriental (Bi

zanclo) está también sacudido por los bárbaros y tienen pre-ocupaciones más importantes que 

los leyes anti¡t.tdías. Lo vida judfa se deSQrrolla relativamente normal. 

A principios del siglo IV el imperio Bi:zontino peso por un breve período de -

poderío y florecimiento. En !fl.7 asciende al trono imperial Justiniano, 
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Justiniano renueva lo legislación antl!udía que se cerrara hacia 95 ai'los. No 

se agregan muchas novedades. Casi todo ya está previsto desde antes; pero cuando pasa a las 

leyes correspondientes a los judíos se suprime la parte que reconoce al judaísmo como una '!.. 

llglón legal y se coloco ca:i ésto a todos los ¡udíos entre los infieles. 

Los sucesores de Justlotano siguieron sus derroteros. Las persecucla'les o los -

judíos no aminoraron; por el contrario, se hicieron aún más. fuertes en los tiempos del tiránico 

usurpador Fokas (602-616) y llevaron a una abierta rebelión ludía en los tiempos del empera

dor Herocleó (614) lo cual tra¡o como consecuencia lo restauración de un poder político lu

dio en Eretz Israel. Quince al'ios duró el episodio y unos cinco afias los judías hasta domina• 

ron su capital Jerusalén. 

Así cuando Herocleó llego hasta los fra:iteras de Palestina ep el afio ól.9, se 

vé obligado a entrar en negociaciones con los judíos porque sin su consentimiento le será di

fícil ocupar.el país. Les promete no perseguirlos por el levantamiento anterior, pero en CIJO!l. 

to ocupa el país falto o su juramento y se vengo en los ludios con persecuciones y matanzas. 

Heracleó es en general uno de las peores enemigos del pueblo de Israel. Balo su influencia -

el rey Dagoberto de Francia y el rey Sisebuto de Espol'b resuelven obligar a los judíos a lo -

conversión o o abandonar SU$ respectivos parses. 

Bb:anclo ho triunfado otra vex. Los judTos de Palestina están oprimidos y de• 

prlmldos, pero la victoria de Heracleó tampoco es duradera. En Palestina, Ambla, wrge en 
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aquellos aflos el Islam, la segunda r&llgión que viene al mundo bafo la Influencia de los ju

díos y del fudaísmo. El fundador del nuevo credo N\ahoma Ben Abdalla se dirigirá en una ca.!. 

ta a los emperadores de Bizancio y Persla y les exigirá la entrega de sus respectivos imperios, 

a él, el únlco representante y profeta de Dios sobre la tierra. En un principio los emperado

res se rieron de esa extral'la y osada exigencia; pero no pasarán diez afias y el Islam conquis

tará con la espada lo que no le quisieron entregJr en paz. 

En sus comienzos Mahoma se acerca mucho al judaísmo y toma de él muchas -

costumbres, pero posteriormente busca tomar bafo las alas de su nueva fe también a los judíos 

pero las tribus Judías se niegan a reconocerlo como profeftl y Mahoma les declara la guerra. 

Las tribus Judías no luchan unidas y por eso son vencidas. Mahoma al principio se comporta -

con los vencidos con no exce$lva crueldad, pero a partir de 626 cuando vence a las tribus de 

Kalnuca y Nadir, les ofrece elegir en!Te adoptar su religión o abandonar su país y posterior

mente ya no les dó disyuntiva que adoptar su religlón o la muerte para los hombres y la escl~ 

vitud p~ra las muferes y nil'los. 

Cabe sel'lalar que la instalación de los fudTcs en Arabio se debió a los duros -

al'ios de catástrofes nacionales como la destrucción de Jerusalén, el fracaso de la rebelión de 

Bar Cóbja, las persecuciones de Adrlano y las persecuciones de Bobilmia y su establecimie~ 

to allí se hacía más fácil porque el árabe es un idioma hermano del hebreo y del arameo y p~ 

dra ser ráplda:nente dominado por los ludios. 

Mahoma es más profeta que gobernante. No funda dinastía~ Cuando muere -



(632) ocupan su lugar sus allegados y dlscípulos que llevan el tnulo de "CollftJ$11 (Represenm!!. 

tes). El primer califa Abu Bekr gobierna s61o dos arios. Prosigue cm los preparcitlvos iniciados 

por Mahoma para difundir su fé por la fuer.za de la espada, 

Cuando en 634 asciende al califato O mar Ben Akhtab comienza la marcha con 

quisladora de los él'~~itos lslámlcos, Los grandes imperios Blxancio y Persla estaban ya para

entonces muy debilitados y como consecuencia de ellos los huestes Islámicas obtuvieron un -.. 
triunfo tras otro. 

En los cuatro ai'los (634-638) conquistan toda Palestina; en 638 se rinde tam-

btén Jerusalén. 

En Jerusalén había entonces algunos ¡udros. Los .cristianos far:iátlcos mantwl!!_ 

ron los vlefas disposiciones que prohibían a los ludros habitar lo ciudad; pero con lo caída de 

Cesarea 2 ellos después en 640, toda Palestina qued6 balo el dominio del Islam y consecue!!. 

cia inmediata de ello fue la poslbllldad para los ¡udíos de volverse a establecer en Jerusalén 

donde se funda de Inmediato una comunidad Judía. Sin embargo los musulmanes eran tolera!!. 

tes para con las personas de otra rellglón sólo en 10$ paÍSe$ fuero de Arabia. Las regiaies -

árabes debían quedan habitadas sólo por musulmanes únicamente y en 640 fueroo desterrados 

a Siria los fudíos de Halbar. 

Simultáneamente con la toma de Palestina las tropas árabes penetran también 
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en Babllonla, donde exlstra la segunda CQlllunidad fudfa Importante de aquellos tiempos. Per• 

sta también fue rápidamente conquistada. El sucesor de Ornar, Othman, restaura la autC1110-

mía ludía de Babilonia. 

A la muerte de Othman asciende al callfato el yerno ele Mahoma Alr, quien-· 

permite que ¡untamente con el poder cMI del exllarca surJa la autoridad religiosa de los -

"Gaonlm". Pero mientras el exllarca solo tenía autoridad en los asuntos de las comunidades 

que se hallaban en territorio del Callfato, los "Gaonim" adquirirán con el tiempo Influencia 

sobre las colectividades fudras de todo el mundo, a las que dirigirán en todos los asuntos re!.J. 

giosos y civiles que las autoridades locales no pudieron solucionar. Con los "Goonim" el pu! 

blo judío vuelve a adquirir una autoridad que mantiene unidos esplritualmente a los ¡udros -

dispersos por el mundo entero. 

Mientras tanto las huestes Islámicas prosiguen su trlunfi:il marcho de conquis

tas. En 641 cae Aleiandría. Su antigua comunidad fudfa que en aquel entonces contaba con 

cuarenta mil almas apenas, es liberada de la tiranía de los dominadores bizantinos. 

El sucesor de Alr general Moowiya funda la primera dinastía de soberanos -

musulmanes, la de los Omeyas la cual es bastante tolerante con el judaísmo. 

Bafo esta dinastía las huestes musulmanes prosiguen su marcha tr[unful; en 670 

tenían ocupada casi toda'Afrlca del Norte y posteriormente conquistan Espana. En 717 )'<I ª! 
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tán los eJércitos musulmanes a las mismas puertas de Constantinopla.Bizancio está por caer. -

Pero el emperador León el lsour.to logra rechazar el ataque y asegurar la existencia del impe

rio por otros 700 al'!os. 

En los últimos tiempos de la dinastía Omeya, las tropos islámicas que tratan -

de conquistar Europa son detenida~ en su marcha victorioso. La expansión.del lslám por ese -

Continente es frenado. Por tres cami·nos pugnan las huestes musulmanas para llegar a Europa: 

por la península Balcánica, donde en 717 son detenidas a las puertas de Constantinopla por -

el emperador bizantino León el !saurio¡ por Espal'la, por donde logran penetrar en la región -

meridional de fa actual Francia. Pero serón detenidas en 732 por el heróico jefe de los beli

cosos francos, Carlos Marte! y por el Cáucaso, por donde logran llegar hasta los ·estépas del 

Valga, siendo detenidas en el año 735 por el Khan Bufan, jefe de las guerreras tribus tórta-

ras de los Cúzaros. 

Los Cúzaros eran en aquel entonces idólatras, pero su poderoso monarca Bulan 

tiene la oportunidad de conocer los principios de las tres religiones monoteístas: Judaísmo, -

cristianismo e·islamlsmo y resuelve convertirse al Judaísmo haciéndolo en el ai'lo 740 conjun

tamente con su famtlla y gran parte de los clanes dirigentes. A las márgenes del Volga surge 

un poderoso reino de fé ludía aunque de raza maigólica. 

La tolerante dinastía de los Omeyas es vencida y eliminada en 750 por la de 

los Abbásfdas (750 a 940). Estos son menos tolerantes con los adeptos de otras religiones~ osi 
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elaboran una minuciosa reglamentación sobre los condiciones en que los de otras religiones, 

sean ¡udfos1 cristianos o idólatras, podrán vivir en los pafses musulmanes. 

En 942 comienzo lo decadencia del centro espfrituol de Babilonia que hable!!. 

do conservado uno mero hegemonra nominal durante otro siglo, ya no desempelbrá el Impar• 

tante pop~I de las pasadas centurias. Durante ese lapso surgirán los centros espirituales ¡udios 

de Europa que Inaugurarán la ero europea en la historio ¡udío. 

En 985 se organiza la Instancia central de los comunldodes ludios del Califato 

Fatrmlta, 

En 970 se fundan también centros espirituales Importantes en Egipto y en Ka_!. 

ruán. 

El debllltamiento del centro en Babllonlo lnstenslflcó también las aspiracio

nes del centro de Eret.z: Israel en 1025 de volver o tomar la dirección de lo vida fudio. 

Durante el gobierno de los fatrmitos lo vida judía no siempre fluye plácida

mente, pues sufrieron bofo el califa Al-tlaklm, principalmente cuando este califa pierde el 

equilibrio mental y empieza a perseguir a ¡udíos y cristianos. Ordena entonces que todos los 

no musulmanes deben vestir de negro y llevar un dlstintlvo1 obligándolos también a conver

tirse al lsl6m. 
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LOS JUDIOS EN EUROPA: 

l.0$ prlmem1 Individuos y primeros grupos judíos aparecieron en Europa ya en -

el siglo X (A.C.) \untamente _con los novegontes y mercaderes fenicios que llegaron hasta Es

pafia donde fundaron varias ciudades entre ellas Cádix y Málaga. 

Los Judfos llegaron a Italia 'cuando Romo aún era una R!públlco y apoyaba a -

los judíos en su lucho contra el imperio Sirio, 

fue así que desde el tiempo de los jasmoneos hasta la caída del imperio RoJll.!:. 

no, se iban formando lentamente en Europa comunidades fudTos, e¡pecfolmente en las regio

ne$ junto al mor Negro y el Mediterráneo. Los monumentos más antiguos de esOG judios en -

Europa son los cementerios subterráneos (catacumbas) que se hallaron en disnn1lls ciudades de 

Italia. 

La conquista de Espai'la, del Sur de Francia y del Sur de \talio por los musul

manes, salvó a los judíos de Espana de sus opresores y también l11fluyó sobre sus situ'1ción en 

la parte de Europa que quedó balo el dominio cristiano. Los Estados cristltinos estaban demo

si'1do ocupados en defenderse ele un enemigo poderoso cuyo avance fue detenido a duros penas 

en 732 y debieron- de\or en paz: a los judíós. M6s aún los ¡udi05 se convirtieron en un foctot -

importante al establecerse por su intermedio relaclaies entre los Estados cristianos y musul~ 

nes. 
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Los {udros que quedaron en las reglones domloodas per los mU$Ulmanes fonna• 

ron la rama sefardí del pueblo ludío; las de la porte cristiana de Europa1 la rama askenozl. 

Esta sltuaclón relativamente tranquila permtttó tanto a los judTos de los paises 

musulmanes como de los cristianos, crear centros espfrituales de Importancia que forfaran la -

vida futura de los israelitas de Europa de acuerdo con las condiciones y tendencias de las dos 

ramas del tronco {udioa Sefurdr y Askenaxr. 

El primer incipiente centro espiritual fud(o de Europa surgió en Italia, un ..

pafs donde las rutas lll<lrTHmas y tenestres $e entrecruzan uniendo las antiquísimos centros del 

¡udaísmo, Eretz Israel y Babilonio con los nuevos núcleos ludios en Europa. 

El primer centro Sefardí en Córdoba surge en los aflos 950 a 1012 y existió -

apenas 50-60 ai'los. En 1012 Córdoba es saqueada por los emires {reyes) musulmanes qiJe no -

querían someterse a la autoridad del Califa. El califato occidental es desmembrado en una -

serie de pequel'los emlratos, el más Importante de los cuales es Granada, a donde se translo

dará el centro del saber y ~e la ensel'lanza ludios de Espal'lo. 

Cuando en E$poi'lo florece el centro .culturo! de Córdoba, surge en el sector 

cristiano de Europa el hombre que será reconocido como el fefe espiritual del Judaísmo as-· 

kenaxl y será llamado "Maor Hagolá .. Oa luz de la diáspora), Rabí Guerschón Ben Yehudah 

el cual funda el primer centro cultun:il asken02I en Maguncia. 
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En el al'lo 1027 se crea en Granada el segundo centro sefardí el cual se puede 

ccinslderar como continuador del de Córdoba. 

Al mismo·tlempo del primer centro cultun:.d askenazdl surge en el Norte de -

Francia eJ segundo de estos centros culturales. 

Mención aibe hacer aqur del 9~ hombre que sintetizó ambas escuelas y re-

dactó un comentarlo definitivo de la Biblia aceptada hasta hoy en todo el mundo judío, es -

RabiShlomo Ben Isaac, "Rmhr' que en 1040 nació en la ciudad francesa de Trolx, doode en 

el al'lo 1,070 fundó una gran academia, (falleció en 1105). 

Antes de que se produlera la gran desdicha de las cruzadas que arrojaría a las 

poblaciones askenazls al abismo de los sufrimientos más inhumanos y que tendrá su eco nefas.'.. 

to sobre las comunidades sefardíes, florece el centro espiritlJ(ll de Lucena junto a la vieja -

Córdoba, el cual cmstituye el tercer e.entro cultural sefardí que dará al pueblo judío algu

nas de sus más grandes personalidades de la así llamada "Edad de oro de Espai'ia". 

Con el triunfo del califato Almaróvide que existirá dun:mte 50 ellos, los ju-

db ya no g0%Clrón de la misma tolerancia y miramientos que anteriormente. 

No quisiera j>asar por alto que al final de su vida, Rasc:hi vivió la tremenda 

·:.catástrof&:que.,c:astigó a I~ fudíos de la Europa Occidental, la primero cruzada (1096). Esa 



desgracfa encuentra eco en una poesía escrita por Raschí y que se recita hoy como una ple~ 

ria en el dra del Perdón. 

La primera estrofa dice así: 

Desde que nuestro templo fue destruido 

No acabamos de contar los pe$018S 

Muchos son nuestros estremeceres 

Nuestro vigor yace en el polvo. 

luí el gran sabio Judío de sensible y noble corazón, lloró el tremendo desea

· labro de 1096. 

La sangre fudTa coi:ría por la Europa-.Occldental y los centros culturales se -

troncharon. antes de florecer plenamenle. 

Con la cruzado en el afta de 1096 millares de Judíos mueren en Europa, mu

chos defendiéndose heróicamente otros ni siquiera sin poder ha~rlo, pero el sacrificio por -

la fé era coosiderado como lo más sagrado que un ludía puede ofrecer por la glorio y el ho

nor del. Dios de sus antepasados. 

Con la segundo crum~o (1146-1147) se produce otra gran masacre de judíos 



aunque en menor escala. 

El siglo XII 8$ el siglo negro del ¡udaismo; después de la primera cruzada 11d• 

. ·sangre ¡udia quedó a merced de cualquiera. La vida fudra no tenra valor alguno; los bienes -

fudias eran la ambición de la plebe y dirigentes; em suficiente cualquier pretexto para exte!:_ 

minarlos legalmente o matarlos en "explosiones <Íe c61era popular"; en cualquiera de esos ca

sos era absolutamente Uclto apropiarse de sus bienes. 

En el siglo XI 1 se hace también el primer intento de expulsar a los judíos ofi

cialmente de algunos Estados el.ll'Opeos¡ todo debido a la serle de calumnias y mentiras que se 

cernían sobre la sufrida poblacicSn fudia a causa de la desenfrenada ambición de la población 

de quererse aduel'lar de sus bienet1 pero ésto no era sufleienfe ya que al apoderamiento de -

bienes se le aunaba la matanza de inocentes. 

Sin embargo es en el siglo XII, el siglo negro de las cruzadas donde la crea

tivida~ espirltuul ludia prolifera con más brillo en ésfe ámbito; se le ha ll•m!lldo con justicia 

la edad de oro del !udaismo, tanto entre los askenazis como entre los sefardíes. Su creación 

cultural es de grair magnJflcencía .. 

En el siglo XIII se implanta por el papa Inocencia 111 el 'distintivo en la ropa 

de los f udÍ'os, el cual ya había sido anteriormente Implantado por el Califa Mutavakil para -

todos los creyentes de otra Fé. 
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Después de las cruZadas la característica esencial fue una Intensificación en -

lo fundacliSn de ártlenes n!liglosas con lo cual les Judíos tuvieron que sufrir en n!petidas ºC!. 

slones. 

En esa época la Iglesia trata a toda costa de destriulr el Talmud; mlllanH de -

ellos fueron quemadostlos fudíos defend!Qn con todasius fuerzassuac:ervoesplrttual y el dt~~a9: 

su propia personalidad. 

El sufrimiento de los ¡udíos en este siglo también es tremendq se les persigue 

y mato! las 119ulldas11 (sociedades) de comerciantes tratan de arrojar a los judros de todo co-· 

merclo decente, dejándoles sólo la usura. 

La situación de los judíos de toda Europa Occidental se tomó h0rrorom, CIJO.!:! 

do en los af!os 1348-1349 estalla lo peste negro, uno epidemia que extennlnó a gron porte de 

la población. Los enemigos de 10> judíos hicieron correr la voz que la epidemia se debía a -

que los ¡udíos envenenaron los po;i:os con uno ponzoi'la preparada con hostias, colll%ones de -

cristianos, corroi'las disecadas de serpientes, lagartijas y sopas. Aquí la iglesia en vano trató 

de explicar lo absurdo del Invento. La gente asustada no sabía ya a quien creer y la sangre -

judía corrió a raudales. Los cristianos tenían una prueba a su favor en que los judros sufrieron 

relativamente menos de la pe.ste, quizás porque· cuidaban más los principios higiénicm. 

El centro askenazl de Europa Occidentol !'ve muy c:astlmzdo por todcn e&al -
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persecuclones y masacres. 

Después de k1 epidemia de la peste negra, Europa se repuso lentamente de ella 

al igual que los judíos ~ue lograron sobrevivida, los cuales comienzan a reedificar su vida.• 

Más aún, retornan algunas com•Jnidades e individuos que huyeron de lo peste y de las matan

zas de judíos que aquella provocó a la Europa Oriental. 

Pero la situación legal de los que se quedaron y de los que regresaron era ba! 

tente triste; sólo eran tolerados como usureros y debían servir con los altos Intereses que ccibrs 

bon (hasta e 1 167%) como fuente de; ingreso a los poderosos, 

Por lo que respecta al siglo XVI la situación de los seli:irdíes en Espai'lo estaba 

lejos de ser .::1guantoble; la de los askenosis en la Europa Central empeora aún más. Allí surge 

un movimiento reformista de carácter religiososocial, o.,uncio de lo gran reforma en el siglo-

XVI. 

Los ¡udros deben pagar los gastos de las guerras entre cristianos; además son e~ 

pulsados y quemados en diversas ciudades. 

En 1480 se implanta la gran Inquisición, la cual dependra menos del Papa y -

más de los reyes Católicos (Isabel y Femando), pero comenzó a desarrollar su espantoso poder 

en 1483, cuando fue designado Gran Inquisidor el l'an6tlco Tomás de Torquemada, el cual -
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persigue Judíos y herejes despiadadamente. 

Mientras tanto los musulmanes seencontralxmen la península Ibérica, entonces 

una expulsión de los judíos era demasiada peligrosa. Estos podrfan pasar a la parte musulmana 

de Espal'l:i y ayudar a los árabes en su lucha contra los cristianos. Pero ya hacía al'ios que las 

fuerzas unidas de Castilla y Aragón habfon emprendido la guerra final contra el menguado rel 

no Musulmán de Granada que aún se mantenía en las costos lllilrldionales de la península Pi-

renaica. 

En 1487 entra Isabel y Femando triunfalmente por las puertas de la últim:i ci~ 

dad mahometana. El dominio de los musulmanes que comenzara en 711, es decir hacfo 781 -

oi'los1 había terminado deflnitivomente. La cruz impera de uno a otro extremo de la penrnsula. 

En ese momento se empieza a pensar seriamente en expulsar a los iudíos para que el país el -

cual unido ya políticamente lo esté también en el sentido religioso. 

Los ¡udíos resistieron con sus últimas fuerzas la tremenda idea de lo expulsión. 

Aman con alma y vida el país donde sus antepasados vivieron por espacio de más de mil al'ios 

¿y donde pod!ll marchar e$CI genie? , 

El día 3 de marzo se afinna el decreto por el cual los ludios ~ue no se con-

viertan a la religión católica hasta el 2 de agosto de 1492 deberán de abandonar por todas -

las eternidades el país, No pueden llevar consigo dinero, ni oro, ni plata, aunque el decr.:_ 
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to re:za hfp6critamente que hasta fines de fulio se dé garantra a los Judfos de sus bienes y sus 

vidas, "para que puedan vivir tranquilamente y ven<ler o trocar sus bienes l lbremente sin tra

bas". 

Así, sin más recuno la Inmensa mayoría del judaísmo sefardí resuelve marchar 

al exlllo. 

Mientras el decano de los Rabinos del reino Rabí Isaac Abohab de Toledo Pª.!. 

tió con una delegación de treinta dirigentes ¡udíos a Portugal para negociar con el gobierno 

de este pors un asllo temporario para los expulsados, al frente de ló colectividod de Espal'ia -

queda Rabrtsaac Abrabanel, quien hasta el último momento lucha por anular el- decreto. Pi;_ 

ro todo resulta en vano y así el 2 de agosto de 1492, en uno de los nueve días de duelo del 

mes de Ab / cerca de un cuarto de millón de iudTos abandonaron Espal'ia para toda la eterni

dad; cerca de la mitad de los expulsados se dirigió a Portugal; un pequel'ia grupo al pequeflo 

reino vecino de Espafla, Navarra y el resto buscó refugio en Nápoles, Marruecos, Italia y • 

Turquía. Comenzó una espantosa odisea de sufrimientos, hambre, epidemias, persecuciones. 

Es este uno de los capítulos mós horrendos de la historia del martirologio judío de Europa. 

los judíos que huyeron a Navarra también tuvieron que abandonar el peque

l'lo reino cuando éste fue anexado a Espal'ia (1497). La península Ibérica quedó libra de los

Judíos. El centro espiritual de los sefardíes que existiera más de cinco siglos desde (9f:IJ) que 

fue destruido, pero los sefardíes crearán pronto un nuevo centro espiritual en Oriente, prin-
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cfpalmente en Turquía. 

Cabe seftalar que el mismo ai'lo de la expulsiái de los ¡udros de Espal'la coinci

de con la partida de Cristcbal ColóÓ del Puerto de Palos (12 de 9ctubre de 149'2) el cual de;_ 

cubrió un nuevo Continente / América, que con el tielll>O se convertlña en un asilo para gran 

parte del pueblo de Israel. 

El 1595 los judíos del Sur de Italia también marcharon al exilio como sus her

manos sefarclres de Espalla. 

Más sin embargo pese a todo, persecuciones, expulsiones, calumnias, y masa

cres, lo comunidad judía de Europa Occidental tanto los sefardTes como los/oskencr.z:isvlvieron 

en el siglo y medio que transcurrió de la peste negra a la converslái forzosa en Portugal, ere~ 

e iones espirituales judías las cuales no se interrumpieron. Entre espinas y escollos en ese sen

dero de martirios el pueblo fiel a su convicción y amor por sus ideales siguió cultivando su vi

da espiritual. 

Durante el trantcurso de todo el largo y negro cautiverio el pueblo judío nu!!. 

ai:i perdió la esperanza de ser redimido y no cortó jamás sus laza; con su tierra natal,. lsroel. 

Aún en los tiempos más difíciles se hallaban individuos y grupos que se abrían paso desde el 

éldl io hacia la patria ancestral. 
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En el al'io 1517 Eret:z Israel es cooqulstada por Turqura, el generoso Imperio -

balo el cual los expulsados de Espalb hallaren asllo; asr los ¡udíos comienzan a emigrar a la 

tierra de sus antepasados. 

En el transcurso de más de dos siglos surgirán movimientos mes(anicos diferen· 

tes que tendrán al mundo ludfo en una constante tensión y que terminarán por arroJor a las -

masas en la desesperación, de donde las sacarán los movimientos renacentistas que termina

rán por producir el revivir pleno del pueblo ludfo y la restauración de su vida estatal. 

Por lo que respecto a Polonia los judíos llegaron desde dos direcciones. Del -

Orie11te en el siglo VII y IX, cuando el poderoso Estado Tártaro de religión judía, C050rla, 

se extendió hcista casi los montes Cárpatos. 

Desde Occidente llegaron a Polooia en la mismo época los mercaderes judíos 

lntemaclonales que efectuaban el comercio entre la Europa Occidental y la Oriental. 

Cuanto más se intensificaban los persecuciones en Alemania aumentaba la P.2. 

blación en Polonia. Los príncipes polacos dieron a los judíos garantfos especiales y privil;:, 

gios para que se establecieran en el país. 

Simultáneamente con el advenimiento de la colectividad fudfo y de su centra 

espiritual en Polonia, surge un poco más al Oriente del continente europeo ~I Gran Estado -
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ruso que Influirá en el destino del pueblo ¡udro durante más de tres siglos ypondrásusellos_i 

bre el desarrollo de toda la humanidad. 

En los al'los 1648 ~11657 el balance para los ¡udíos fue horrendo; el número de 

muertos se calculó entre 100,000 como mínimo y hasta medio millón como máximo; cientos -

de comunidades fueron total o parcialmente destruídos y miles de judíos fueron tomados pri

sioneros, El centro espiritual quedó reducido a escombros; rabinos y estudiosos hobian huido 

en todas direccfones. Los ¡udTos volvieron o afluir hacia la Europa Occidental: Francfort, -

Amsterdam, Venecia, Homburgo, vieron regresar a sus refugiados ¡udros; todo debido a la gu! 

rro entre polacos y cosacos y con ello el sacrificio de los judíos ya que las victorias cosacas -

traían automáticamente el asesinato de las masas ludías en Ucrania. 

En los al'los de 1700-1710, Polonia aliada a la Rusia de Pedro el Grande, e'!. 

traen gue1TC1 con Suecia en ambas partes se ensal'lan con los judíos; así de 1702 a 1704 esta

llan nuevamente "progroms" (matanza de Judíos ) cosacos en Ucrania. 

Las cosas empeoran aún más en tiempo del rey Estanlslao Augusto (1764-1789); 

Polonia vive los al'los previos a su primera particlpaclé:n. Las intrtgas rusas provocan la guerra 

civll entre la nobleza y el gobierno. Nuevamente aparecen bandas cosacas que se lanzan si:.. 

bre las poblaciones fudfas de Cherkássy, Bohoslav etc; y matan sin piedad ludíos. 

El 19 de Junio de 1768 se hace tal carnicería que queda profundamente 9rav2. 
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do en la historia del martirologio judío. 

Se entiende que en tiempos ton turbulentos e Inseguros los fanático$ podían -

darse el gusto de hacer uso'.sin discreción del probado medio de la calumnio del crimen ritual. 

El cuadro real que se presento en lo segundo mitad del siglo XVI 11 es el si

guiente; El !udaismo polaco presenta un aspecto tristísimo. Deprimido por los matanzas, por 

los restricciones y los. calumnias, pierde también los cualidades de la autonomía administro-

tivo de los buenos tiempo. Desengañado en los esperanzas en el Mesías, la colectividad judea 

polaca está a un paso de caer en lo más negro desesperación. Tampoco es mucho mejor lo si-

tuoción judía en otros paises de lo Europa Oriental. Los judíos son cruelmente trotados en Au1 

trio por lo emperatrí:z. María Teresa; el emperodor "ilustrado" Federico 11 de Prusia dicta con

tra ellos ordenanzas draconianas. Parecía que todo hobío llegado ol extremo, per~ precisame!.:. 

te en la segunda mitad del siglo XVIII comenzaron a afluir los primera olas del movimiento --

renacentista que dos siglos más tarde llevará al renacimiento integral del pueblo J1>drr, ,;c,é:.mS

mico, espiritual, político, nocional y social. 

EL RENACER DEL PUEBLO: 

El renacimiento del pueblo judío sem un proceso que dura1'a casi dos siglos, • 

desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Seró este un hermoso capitulo -

del revivir de un pueblo el cual se encontraba hundido al borde del abismo, de la desesper<:.., . 



ración y el engal'lo. Más sin embargo, enconti rá fuerzas suficientes en su propia alma para 
1 

vencer un perfodo de incertidumbre y· desconci\erto, para reconstruir ~u vida sobre nuevas ba-
1 

i 
ses, ,~n un camino plagado de espinas entre las\ más horrendas persecuciones y masacres. Será 

! , 
en estos dos siglos cuando re¡uvenezca el pens<:\miento judío, y como en una bello primavera 

i 
florecerán sus dos idiomas el hebreo1 que se tra!¡era desde el vie¡o Oriente y el ldish el cual 

1 
1 

se formará en sus nuevos lugares de residencia e\n el continente europeo. Resucitará su vida 
1 

política que traerá como consecuencia el restob\ecimiento de su Estado con el advenimiento 
1 

de Medinot Israel. En este período el pueblo juc!io saldrá de su atraso intelectual y con ello 
1 

i 
volverá o ocupar un lugar entre las primeras fila:\: de los pueblos civil izados que sobresalen en 

1 

los campos cienti'ficos, filosóficos, artísticos, et\!. 
1 

\ 
1 

i 
Lo decadencia de la vida polilica¡y espiritual judlo se inicio a fines del siglo 

1 

XI con los nefastas cruzadas y alcanzó sv clímax. d\espués de los masacres de _Polonia y Ucra
i 

nio, los cuales tienen una continuación inintern.m\1pida de l648 hasta 1786. 
1 

i 
i 

Cuando se produjo lo expulsión de \Espoi'la el pueblo reaccionó ante una serie 
1 

de movimientos mesfanlc:os los cual~ todos frocasa\"Oll y lo hundieron en la ITIClyor desespera-

\ 

ción. 1 

1 

\ 
1 

Asr el pueblo que desde la expulsiór\ de Espoi'la m:irehara a lo vanguardia de 

1 

lo humanidad en los campos del pensamiento, la in~\estígación y el saber, cay6 en tal atraxo 
1 

que tuvo que aprender de sus discípulos del ayer, lo\1 pueblos de Europa que al mismo tiempo 
1 
1 

\ 
1 
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que se producra la decadencia judía realizaron el maravilloso progreso Intelectual conocido 

con el nombre de Renacimiento, 

Producto de las terribles masacres el renacimiento fudío tuvo un atrazo con

siderable, pero las moravillosas energías esplrltuoles latentes del pueblo antiquísimo le per

mitieron en un lapso breve alcanzar a los pueblos más jóvenes y ocupar can ello su puesto en 

las primeras filos de las naciones civilizados. 

Este renacimiento ¡udro comienza desde adentro a veces en favor y a veces -

no, por fuerzas exteriores. El tiempo de éste renacer puede Filarse a partir de la segunda m.!. 

tad del siglo XVIII cuando surgen casi paralelamente los movimientos del "Jasidismo".y el -

"1 lumlnlsmo" y comenzaron a florecer el ldish y el Hebreo, También reaccionó un tanto la
0 

entidad rabínica y el estudio de la Toró floreció de nuevo. los factores exteriores que fren!:!_ 

ron el renacimiento ¡udío, fueron las persecuciaies y reglamentaciones. Así corno las calu'!! 

nlas por crímenes rituales, las masacres que no de¡aban de cesar. Pero cooperan para su pr~ 

greso el despotismo ilustrado, las revoluciones que estallaran en América del Norte y Fran-, 

cia y que se extendlerai por el Continente Europeo entre los al'ios 1789 a 1848 asr como los 

primeros pasos de I~ revolución rusa, aún cuando ~n su última etapa el comunismo pone en 

peligro la existencia de gltln parte del judaísmo de lo Europa Oriental y da fin a los centros 

espirituales de ese mismo sector, 

Con el surgimiento.del Jasldismo un movimiento que tmtoba con gran temu-
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ra a los Judíos, el ldish fué enrlqueciendose y su IHeroturo aumentando. 

En el transcurso de sesenta ai'los ( 1725-1784) surgen tres brotes importantes 

del renacimiento espiritual fudío, el Jasidismo de Galltzia, Ucrania y Rusia Blanca ( ldish} 
~ 

la renovado literatura hebrea en Italia, y el .iluminismo en Berlín ( Mendelshon ), 

Junto a estos factores se suma otro, José 11 hiJo de Moría Teresa y emperador 

de Austria ( 17BO - 1790 ) , concibe planes 11 como hacer a los ¡ud íos más útiles o 1 país 11 así 

lo resuelve dando acceso a los escuelas del Estado a los judíos y prohibiéndoles usar sv "idi~ 

ma nacional" en la vida civil. 

Asi el gran filósofo Judío Moises Mendelshon se da cuenta que detrás de la -

"patente tolerancia" hay un intento de "unificación rel igloso" 1 simplemente de conversión -

y por eso escribe "mientras al sistemo de unificación" acecha entre bambolinas, me porece -

que ésta hipócrita tolerancia es peor aún que la abierto persecución. 

Cuando en 1789 lo gran Revolución Francesa estalló, los fudíos ya habían d~ 

do los primeros posos en el renacimiento espiritual. Del estcmcamlento que había producido 

el fracaso de Sabetay Zevf en lo vida judía yo no quedan rastros. Con ello los ¡udíos entran 

con paso más flrme en el nuevo mundo que comien~o o surgir después de la Revolución Fro!! 

cesa. 
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N<Jce además un nuevo pueblo; li;is colonias Inglesas en la América del Norte 

se liberan y constituyen una nacl6n nueva, llbre y soberana que proclama de Inmediato la -

Igualdad de derechos para todos los habitantes sin diferencia de credo. El número no muy -

grande de (udros que vivía. entonces en América luchó en su mayor porte ¡unto a los patrio-

tas americanos y el ludío polaco Jaime Salom6n pone su habilidad de financlsta y su peque

fla fortuna a disposición de la revolución. "Sin eso -declaro el Ministro de Finanzas Morris

el General Washington, el (efe de los rebeldes tendría aún mayores difk:ultades en ganar la 

guem:i". Los ¡udíos se convierten uno vez más en actlvot portfclpantes de la vida de los pu!, 

blos entre los cuales viven. 

En el campo Ideológico la emancipación se desarrollará entre las corrientes -

revoluclonarlas y reaccionarias, a las primeras las favorecerán y a las otros se opondrán. Esa 

lucha también será influfda por el concepto que se debatfü; en otras palabrqs, si los judíos -

pertenecen a los pueblos entre los cuales residen, entcnces les corresponden los derechos ci

viles y pol&Icos o soo miembl'tlS de otra naclcín y entonces sólo les corresponden los derechos 

que no se pueden negar a ningún hombre, ni a los extran{eras, los derechos civiles, pero ho 

los derechos polntcos. 

La lucha por la emancipación ludía fue muy diversa según los países. Por dl,! 

cusfones parlamentarias en Froncla e lnglatem:i, por polémicos ltterarlas y progroms en Alo

man Ta y Polonia, con tozudes supina y crueldad lnflnlkr en Rusia. Puede considerarse como 

un cap&ulo de la historia de la cultura,de Europa entre las dos grandes revoluc::lones, k1 bu!. 
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guesa en Estados Unidos (1776) y Francia (1789) y la proletaria en la Europa Oriental Rusa -

en (1917). sr además tomamos en consideración los revoluciones espirituales, sociales, técnj_ 

cas y económicos que se produjeron simultáneamente, aparece con toda claridad el signiflc~ 

do del Fenómeno que se denomina la emancipación judío y que puede servir de piedra de to-

que para los pueblos y su quinto esencia espiritual. 

El proceso de emancipacifu no se desarrolló en progresiva continuidad sino -

en olas de avance y.retroceso. Pero cado vez cobraba más ímpetu y aunque comenzó con lo 

Idea que "al judío como persona le corresponden todos los derechos, o los !udíos como grupo 

ninguno", terminó con el reconocimiento pleno del derecho del pueblo ludio o una vida es-

total soberana en Eretz Israel y ciertas concesiones a lo vida nacional-cultural Judía en los 

países de to Diásporo. 

La reacción ontisemista de la novena década del siglo XIX no significó sino 

que había comenzado lo destrucción del centro judío de· Europa. La fórmula lanzada por los 

antisemistas rvsos fué de hecho real izada en toda su crueldad aunque no en las proporciones 

vaticinadas. Casi la mitad. del ¡udaísmo europeo éerca de 7,000.000 de almas fueron exter-

minadas en masacres y persecuciones entre el progrom de Yelisavetgrad en 1881 y los ghettos 

y campos de exterminio de T.reblinka, Maldanek etc. 

Así paralelamente a la destrucción del centro judío de Europa, la vida judía 

pasotá o su etapa más importante, el reestablecimlento de "Medinat Israel", con ello los i!:!. 

SlVIJQTECA cvrm;UJ 
u~ L N i!i 
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díos de errantes y perseguidos serán otra vez un pueblo cai una patria. 



CONQUISTADORES: 

Yehashua Ben Nun 

Kaleb Ben Y efune 

Débara~ mufer de lapldot 

Barok Ben Ayinoam 

DEFENSORES: 

Otnlel Ben Knas 

Ehud Ben Guera 

Yerubaal Ben Y oasch (Guldón) 

1 ftal Hagulladl 

Schamagar Ben Anat 

Shlmshon Ben Manoaf 

SQ!'lluel Ben Elkana 

SIMPLES JEfES1 

Avlmelef Ben Yeruboal 

.. H2 -

JUECES. 



T olah Ben Puah 

Yalr Ben Puah 

Yalr Hagulladl 

lvzon De Bet Lefem 

Ellon Hazvulonl 

Avdón Ben Hilel 

Ell Hakoehn 
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REYES DE LOS TIEMPOS DE LA GUERRA CIVIL 

ISRAEL JUDA 

Yerabaam (933-912) 

Nadav (912-911) 

Baascha (911-888) 

Ela (888-887) 

Zlmrl (7 dfas) 

Omri (887-876} 

AJab (876-853} 

A¡a:dahu (853-852) 

Yehon:11n {852-843) 

Refabaam (933-917) 

AvlC1m {917-915) 

ÁsrJ (915-875} 

REYES DE LOS TIEMPOS DE LA DINASTIA OMRI: 

JUDA -
Asa (887-875} 

Yosafat (875-B5l} 

Yehoram (851-844) 

A!aziahu (844-843) 

PROFETAS QUE INFLUYERON EN ESE PERIODO 

Ellahu Hagulladi l 
1 

1 
! 



- 115 .... 

Efischa Ben Schafat 

MJJlahu Ben lmla 

REYES DE LOS TIEMPOS DE 1.A DINASTIA DE YEHU 

ISRAEL1 

Yehu (843-816) 

Yehofas (816-800) 

Y oasch (800-785) 

Yerabaam (785-745) 

ZacarTas (745-744) 

JUDAi -
Atallah (843-837) 

Yehoash (837-798) 

Amozlahu (798-780) 

Uzlahu (780-740) 

PROFETAS QUE ACTUARON EN AQUELLOS TIEMPOS 

Eliseha Ben Schafat 

Amos 

Yeshalahu Ben Amotz 
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REYES DE AQUELLOS TIEMPOS • 

ISRAEL -
Zacarías {744- 6 meses) 

Schalom Ben Yobesch (744-1 mes) 

Menafem Ben Gadl (744-737) 

Peka!iah Ben Menafem (737-736) 

Pekol Ben Ramallahu (736-733) 

0$hea Ben Elo {733-7'l2} 

Un Gobernador Asirlo (722-720) 

JUDA. -
Uziahu (744-740) 

Yotom (740-736) 

AJaz (736-720) 
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REYES QUE GOBERNARON EN LOS ULTIMOS A~OS DEL REINO 

DE JUDA. 

Ezequfas (720-692) 

Menasché (692-640) 

Am6n (640-638) 

Y C'm::hiahu (638-608) 

Y ehoyaquim (608-597} 

Y ehoya¡ln (3 meses) 

Zldquiyahu (597-$6) 

Guec:lalyahu 

Gobemador (586-584) 

•· 



REYES DE PERSIA QUE 

DOMINARON EN JUDEA. 

erro (538-529) 

Carnbtses (530-522) 

Dcnro (522-486) 

Jerf es 1 (486-465} 

Anta{er¡es (465""423) 

- ll8 .. 

JEFES JUOIOS DE 

AQUELLOS TIEMPOS. 

Sheshbatmr 

Zerubobel Ben Shaltlel 

Yehosc:hua Hakoen 

Elyashiv 

Ezroh y Nehemros 
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GOBERNANTES Y DOMINADORES DE JUDEA DURANTE LA OEPENDENOA 

DE LOS REINOS GRECO-MACEDONICOS. 

ler. PERIODO: EGIPTO (332-198 A.C.) 

REY 

Alelandro Magno (332-323) 

Ptolcmeo t / Soter (312-285) 

Ptolcmeo 11, Filadelfo (285-241) 

Ptolcmeo 111, Everquetus (247-221) 

Ptolcmeo IV, Filopater (221-204) 

Ptolcmeo V, Epifono (204-198) 

lo. PERIODOt SIRIA (198-160 A.<;.) 

Antroco 111, (198-181) 

Seleuco IV, (187-176) 

Antroco IV, Eplfano (175-164) 

Antroco IV, Eptf'ano (175·1~ 

SUMO SACERDOTE 

Yadua 

Jonias 1 

Simeón 1 

Eleazar 1 

Jonias 11 

Sime6n 11, El Justo 

SUMO SACERDOTE 

SJmeón 11 

Jonias 111 

Josué Jason 

Menelao 



Antroco IY, Epifano (175-164) 

Demetrlo 1, Soter (162-150) 

Alejandro Balas (150-.146) 

Demetrlo 11, (145-142) 

Antroco VI, (145-142) 
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Judas Macabeo 

Alkimus 

Y onatiin Jasmoneo 
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REYES OE LA DINASTJA JASMONEA 

1 ... ) JEFES DE LA REBEUON: 

Ma~ahu Ben Yojanan (168- ) 

Judas Macabeo Ben Matatyahu (168-160) 

2.-) SUMO SACERDOTE Y GOBERNADOR GENERAL: 

Yonatán Ben Matatyahu (160-142) 

3.-) NASIS INDEPENDIENTES Y SUMOS SACERDOTES: 

Slmeón Ben Matatyahu (l41-l35) 

Yofanon HIR:Gno 1 Ben Slme6n (135-104) 

Judas Arlst6bulo 1 Ben Yofanan Hfrccno (l<J4..103) 

Yonatán-Yanaf .. Alefanclro 1 Ben Yofanan Hircano 1 (103-76) 

Schlomzion Alefandra \16-67) 

Judas Atfst6bulo 11 Ben Yonalán-Yanal-Alefandro (67--6.1) 
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5.-) SUMO SACERDOTE Y NASI BAJO DOMINIO ROMANO: 

Yofanan Hircano 11 Ben Yooatán· Yanol• Alejandro (61-41) 

6.-) ULTIMO REY INDEPENDIENTE: 

Matatyohu Antigooo Ben Judas Arbtóbulo 11 (41-37) 



CAPITULO 111 

LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE ISRAEL 

1.- ELEMENTOS DE UN ESTADO 

A) Introducción 

B) La Población 

C) El Territorio 

O) El Poder Soberano 

E) El Derecho. 

2.- HISTORIA DEL MOVIMIENTO SIONISTA 

A) Introducción 

8) Historia del Sionismo 

3.- LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE ISRAEL 

A) Introducción 

B) la Independencia del Estado de Israel 

C) Texto de la Resolución de la O.N.U. del 29 de Noviembre de 1947. 



- 124 • 

4.- QUE SUCEDIO CON ESTA RESQLUCION DE LAS NAOONES UNIDAS DE 1947 
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El pueblo de Israel, uno de los más.antiguos en la historia de la humantdad, -

nunca hasta hoy día deJó de subststir; el reestablecimlento del Estado de Israel no fue el na

elmiento de un nuevo pueblo, sino la reestructuraelón lurídlco -poi itica de éste pueblo anti

quísimo en su propio territorio, donde por primera vez hace mtlenlos se eonstituyó en Esmdo; 

pretender desconocer este hecho por las transformaciones políticas ocurridas durante el lapso 

de su expulsión, es ignorar su historia. 

El pueblo Judío profundamente arraigado en éste tierra, donde se hicieron sus 

costumbres, donde crecieron sus Ideales, maduraron sus creencias y donde se ferió su indes

tructible conciencia nacional. 

La nación fudfa, vle!a en tiempo, pero Joven en hombres, reestablece a fines 

de la la. mitad del siglo XX su existencia constitucional / pretender desconoeer los derechos 

del pueblo judío como Estado constitucional libre y soberano, sería desvirtuar la esencia de -

nuestra historia que ha conducido a la eonfiguraclón de los estados modernos. 

El derecho, ciencia de Justicia y equidad respalda de hecho y de derecho el 

reestableclmlento de Medlnat Israel como Estado legalmente constituido y reconocido por el 

conJunto de estados que Integran la Organización de las Naciones Unidas. 

Reafirmando la legalidad del Estado de Israel procederemos después a preci

sar los elementos que conflguran un estado, sus elementos íaltontes durante la interrupción -
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de su existencia como estado independiente y asf como los elementos que subaistten:in COl'I$'°!!_ 

temente conformándolo como una nacim viva dispersada en la dláspoio y disgregada en su -

propia tierra. Como ocurre en las dll'erentes ciencias, el pueblo de lsmel es una de ellas~ 

tro de la rama del derecho, según lo podremos constatar más adelante. 
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1.- ELEMENTOS DE UN ESTADO 

A) Introducción: 

En la vida histórica de la humanidad el primer dato que obtenemos es la exi!_ 

tencia de un conjunto de hobitantes que se asien•a sobre un territorio determinado formando 

su población que surge del mero hecho de la convivencia. 

De ésto desprendemos que la población, constituye un grupo humano que re• 

slde en cierto espacio, guardando con éste una simple relación física. 

Pero cuando la relación que se establece entre este grupo o grupos que la i'!_ 

tegran no es solamente el hecho de convivir !untos, sino de elementos de carácter psicológ.!_ 

co, histórico, rel!gioso o económico, es decir, cuando al grupo lo une un conjunto de fac

tores de los que participan sus componentes y que se determinan por causas culturales (histo

ria, tradición y costumbres) o geográficas, la población asume la calidad de comunidad, P!: 

dlendo comprender aquella varias comunidades distintas. La ~omunidad en consecuencia es

una Forma vital superior a la simple población y thto se convierte en nación cuando entro en 

la esfera de autoconocimiento, o dicho en otra forma, cuando el grupo étnico se tomo con

ciente del hecho de que constituye una comunidad de normas de sentimientos o mejor aún ti!_ 

ne una psiquTs común Inconsciente, poseyendo su propia unidad e individualidad y su prq>ia 

voluntad de perdurar en el tiempo. 
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Esto es exactamente lo que le sucedió al pueblo de Israel unidos inquebrant2. 

blemente como nación dió como resultado una comunidad de gentes que advierten como la -

historia las ha hecho, que valon:m SlJ penado y que se aman asr mismas tal cual saben o se -

Imaginan ser, con una espei:le de inevitable Introversión. 

Hablar de nación slgniffca hablal' de un concepto que es enminentemente so

ciológico y ccmspmde al ser comunltorlo más Importante dentro del que las lndividuallda-. 

des que lo componen estón permanentemente vinculadas por diferentes factores de carácter -

material, cultural y sentimental. 

Y es que la nación es, en efecto, y primeramente un sentimiento queseado

sa a las fibras mós íntimas de nuestro ser: El sentimiento de una solldarldad que une a los In

dividuos en su voluntad de vivir ¡untos. Ciertamente las opiniones difieren y se enfrentan -

cuando se trufa de designar el elemento detennlnante del cometer nacional. Unos ponen al -

tiente la Influencia de factores naturales, la ram o la lengua; otros Insisten sobre el eleme~ 

to espiritual la religlón, las costumbres, los recuerdos comunes, la voluntad de realizar jun

tm grandes empresas. Pero cuando un profundo malestar se obate sobre la colectividad cuan

do un desastre la amenaza con la ruina Irremediable, entonces se advlerte como cuentan -

bien ~xo los pretendidos análisis clentfficos del sentimiento nacional. 

Deber6 saber que su origen se encuentra en un sentimiento tan misterioso co

mo el amor1 tan tnexpltc:able como la emoción estétlGa. 
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Se podrá ob¡etar que raxonar de ésta manera significa confundir la patria ccin 

la nación, pero como opina el .maestro lgooclo Burgoa no se pueden disociar. 

Es !negable que a través de éste análhls nos percatamos que el pueblo de Is

rael se configuró como un.a sóllda naclén reuniendo todas las características sel'laladas y que 

ni las peores tragedias y masacres lograron dedruir o mermar su sólido espíritu nacional. 

Ahora bien, cuando una comunidad nacional / toma o consiente una decisión 

para organizarse polftlcamente o Se<J cuando su organización polrtlca es el fin que persigue -

o que acepta, se convierte en una sociedad polillca. Esta ccnversl6n opera mediante un or

den jurrdlco que es el que establece su estructu11:1 orgánica, de tal suerte que si la nación o 

sociedad es de creación ¡urfdfca, una vez instituida por el derecho la estructuro poi rtlca de 

la comunidad nacional, merced a lo que se llama el acto constituyente, la integración de -

los órganos de gobierno que forman jerárquicamente esa estructura se encomienda, dentro de 

los sistemas democráticos, a Individuos que reúnan determinadas calidades, es decir a los -

cludadanqs que componen un grupo dentro de la nación sin abarcar o toda ella. Este grupo -

es precisamente el pueblo en su connotación política, que evidentemente es más reducido -

que el número de nacionales. Debe advertirse, además que el "pueblo politico" puede estar 

Integrado por Individuos que pertenezcan a distintas comunidades nacionales dentro de la -

población total de un pors, según lo prevea la estructura jurídlco-poli'Hca establecida, lo -

que sucede cuando una de ellas por su prepotencia, o importancia, Imponga ésta a los de-

más. 
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La creaci6n del orden iurídlco-políttco s~one necesariamente \l'I poder, es

decir, la aetlvldad creativo cuyo elemento genemdar originario es la comunidad "':lctonal y 

cuya causa eficiente es el grupo humano que en su nombre o en su representación lo elabora 

lntelectivamente. Ese poder es el medio al trovés del cual se caislguen el fin o sea, la ~ 

nizacl6n o estructuro Jurfdleo-polniea que la naciái pretende darse, (autodeterminación) o 

que la nación aeepta mediante su acatamiento (legitimación). 

AhOltl bien cuando una estructura juridieo-polnica eomprende a toda una "'!. 

ción (pueblo en sentido sociológico) o a varias comunidades nacionales que f'orman la pcbla- · 

ción tola! asentada en un cierto territorio, se origina un fenémen~ que consiste en la fonno

ción de una persaia moral que se llama Estado y el cual es la culminación de todo un proce

so evolutivo en el que se encadenan sucesivamente diversos factores, mismos que se convier

ten en elementos constitutivos de la entidad estatal que lo sintetizan en un ser y los compfe!!. 

de en un concepto. De ello se colige que el Estado no produce el Derecho, sino que el De'! 

cho crea al Estado como sujeto del mismo, dotándolo da personalidad, y a su vez el Derecho 

se .establece por un poder generado por la comunidad nacional en prosecución del fin que e! 

triba en organizarse o en ser organizaib polfiicamente. De éstas cmsiderociones se de$pren

de la trascendanml slgniñc:oclón que tiene el on:len jurídico fundamental ""CO!lstituciái- en 

la formaci6n del Estado, ya que éste es creado por él como persona moral, es decir, como -

centro de lmpulaeión nQC'IMtivo, cano sujeto de derechos y obllgaciones y al través del cual 

la nación realiza sus fines sociales, culturales, económicos o po!ít!cos, 1Dtisfac:e sus neees!_ 

dades, iesuelve sus problemas, en una palabro cumple su destino histórico. 
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Ahora bien, para que el Estado desempe!1e esta tarea tan dtverstfh:ada, en su 

carácter de persona moral el Derecho lo dota de una actividad, que e$ el poder públ leo des

arrollado generalmente por las funciones legislativa, administrativa y ¡urisdicclonal median

te un conjunto de órganos establecidos en el estatuto creativo y que se denomina gobierno -

en el amplio sentido del vocablo. 

Una vez expuestas estas breves considera.clones desprendemos de ellas que en 

el Estado encontramos elementos denominados formativos o sea que Son aquellos anteriores a 

su creación como persona moral o jurídica y elementos denominados posteriores a su fonna-

ción, pero que son indispensables para que se cumplan sus flnalldades esenciales. Dentro de 

los primeros encontramos: 

1.- La Población 

2.- El Territorio 

3.- El Poder Soberano 

4.- El Derecho 

Dentro de los segundos: 

1.- El Poder Público 

2.- El Gobierno 
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Pasaremos ahora a hacer un breve anállsis de los primeros elementos para rel2. 

clonarlos con el pueblo de Israel, senalaremos cuales les subsistieron durtinte la Interrupción 

de su Estado, asr como los que le &ltaron configurándose todos el los con el reestablec:lmlen- · 

to del Estado de Israel. 

Con respecto o los segundos no los seflalaremos por constituir ellos una c:oo~ 

c:uencfa 16glc:a de la fonnaclái de un Estado y al carecer de él durante el lapso de su lnte

rrupcl6n no los podía tener, Aún coondo cabe aclarar que el pueblo ¡udro tuvo durante un -

largo período de su disemtnac:i6n en la diáspora un goblemo que lo regra en sus acttvldades. 



- 133 -

8) la Población: 

Por lo que respecta a éste primer elemento ya hemos seflalado a la población 

como grupo humano natural, integrada por una o varias comunidades nacionales y que tiene 

su asiento permanente en un territorio determinado, es no sólo anterior al Estado sino que -

constituye la causa originarlo de su fonnaclón. w---· 

Con relación a éste elemento no encontramos problema alguno ya que por lo 

que se refiere a lo población nunca le faltó al pueblo judfo, dado que sin el no habría sido 

posible la formación del Estado judío y aún cuando el Estado fué Interrumpido por un deter-

minado perrada el pueblo judío se mantuvo fiel como nación confonnándolo como una excee_ 

ción ante los demás pueblos. 
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C) El Terrttorl o : 

Este elemento no es sólo el asiento pennanente ele la población o de lo na.;. 

clón o de fas comunidades nacionales que la forman. No únicamente tiene una acepción~

frsTca, stno que es factor de influencia sobre el grupo humano que en el reside, modelándE 

dolo de muy diversa maneta. Se puede decir quu el territorio es un elemento geográfico de 

integración naciooal al través de diversas causas o circunstancias que dentro de él actúan -

sobre las comunidades humanos, toles como el clima, la naturaleza del suelo, los múltiples 

accidentes geográficos, etc.; y que estudian la soclografía como parte de lo sociolo¡}ío y -

la geografía humana. 

Como elemento del Estado el territorio es el espacio dentro del cuál se eje!. 

ce el poder estatal o imperium. 

En éste sentido significa un cuadro de competencia y IJl"l medio de acción. 

Independientemente de como se conciba el territorio en relación al Estado 

o sea como elemento de su ser juridico-polrtico o como condición de su existencia, lo cie.! 

to es que no puede haber entidad estatal sin territorio!. Así según ocevera Biscaretti: "En -

las cosos en que falte algún territorio estable o aquél no aparezca relacionado permonent! 

mente con el pueblo que vive sobre él, entonces no hay Estado por lo menos en el sentido 

que se le confiera hoy con la indl<:ada expresión. 
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En cuanto a éste segundo elemento la nación de Israel c:onfigur6 su Estado el 

cuál fué destruido y conquistado como hemos visto al través del relato que hacemos en el -

capítulo 11 de la historia del pueblo judío. 

Pero el pueblo como nación nunca desapareció y es asr que es ésta la excee_ 

ción de la regla que sel'lalábamos, ya que mientras otros pueblos con la pérdida de su terri

torio desaparecieron ya sea por destrucción o asimilación, ésto no ocurrió con el pueblo i!!. 

dío que se mantwo fiel o sus costumbres y tradiciones conservándose como una sólida na-

ción tanto en la diáspora como en su territorio ocupado, el cuál con el reestablecimiento -

del Estado de Israel vuelve a reunir todos los elementos necesarios paro reintegrarse como -

un Estado moderno. 
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O) El Poder Sobemno: 

La soberanra es una característica del poder del Estado que consiste en dar -

órdenes definitivas, de hacerse obedecer en el órden Interno del Estado y de afirmar su ind! 

pendencia en el exterior. 

La soberanra es la fuente de todos los poderes públicos; un derecho supremo 

en el que todos los cl~rechos particulares encuentran su ~rntesls y su razón común. 

La soberanía es una propiedad del órden turídico que se suponga como váli

do, o sea vigente, nos dice Kellsen. Esta propiedad consiste en que sea un órden supremo, 

cuya vigencia no es derivable de ningún otro órden superior. El problema de la soberanía -

está, pues, esencialmente ligado al problema de las relaciones f>Oslbles entre dos órdenes -

normativos, Kellsen contempla el Estado como un mero sistema normativo de modo que Est<!._ 

do y Derecho se Identifican. Se·trata,sln duda, de una concepción fonnal, 

lo soberanía nacional es una e Indivisible, inalienable e imprescriptible; -

un poder supremo, absoluto, único en cada Estado. 

La soben:mfo es lo cualldad especffica del poder del Estado y consiste en el 

derecho de mondar en últtma Instancia, - autodeterminación - , o de hacerse obedecer en -

el territorio estarol / fijando las normas a las cuales circunscribe su actuación - ar;tol lmlto-
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clón -y afirmando su independencia respecto de los demás Estados, sin más ltmites que los 

que c:rea la organización mundial de las naciones. 

Analizando éste elemento y viéndolo comparativamente al pueblo de Israel, 

advertimos claramente que durante la interrupción de su Estado no tuvo soberanía, lo cual 

es uoo lógica consecuencia de la falta de su territorio que se encontraba dominado, pero que 

con la obtención de su Independencia y con ello de su territorio, éste recupera n,noberania 

con todos los alcances que tiene cualquier Estado llbre, h:tnto como el de hacerse obedecer 

en el ón:!en interno, así como el de afirmar su Independencia en el 6rden externo. 
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E) El Derecho : 

El derecho es otro de los elementos formativas del Estado en cuanto que lo - · 

croo como supremo institución pública y lo doto de personalidad. 

El Derecho pertenece <:ti mundo de l<:t cultura, es decir al mundo de ICI$ c~ 

clones sociales. 

Es Indudable que el derecho conesponde a 1100 elevada misión como es la -

del mantenimiento de la onn~ra social, de la paz y tnlnquilldad entre los hombres. 

Las condlciont1$ naturales del mundo, el constante desequtllbrio económico 

y poliltco provocan numerosas cmtradicclones., enconadas luchas entre hombres y pueblos. 

La lucha por la existencia de un hOlllbre se hanlforma en l<:t lucha por lo existencia de uno 

soc:ledod. Sólo el derecho es c:apox de crear un órden de protecclái de Intereses y de rea-

llzaclón di; elevados finalldades socia les, 

El derecho en nuestros días no es nlÓ$ que obra palrtlca porque ésta oc:ttvl

dad ha qcabado par dominar la vida hlJlllOna en todos sus 0$p(!CtOS. 

Una v~z que hetn0$ •fialado <:ti Derecho como elemento fotmatlvo del Es1o

do / ei menester que indlt¡UOl1l'O$ que ,aún cuando la exlttenc:ta del Estado de Israel se lnte-
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rrumpfó, los ¡udros se, mantuvieren fieles.a su derecho, yo que tanto aquellos que pennane-

cleron en el Israel conquistado así como los que se dispersarai, siguieron organizados con-

forme al derecho iudío, tanto asr que hasta sus controversias fueron resueltas en tribunoles -

fudfos incluyendo gmn parte de aquellos que se presentaron con los no ludios. 

En nfnguna nacl&i $8 atribuyó tunta Importancia a la correcltl administroci6n 

de la fustlcla como entre los tudros. La historia del sistema Judicial se remonta al período -

de lo formaci6n nacional y deriva, según la tradición, de Moisés. Cuenta Exodo (Cap.--

XVIII) que el gran legislador nombró tueces, cuando los Israelitas se encontraban aún en el 

desierto. la ley blblica exige que se nombren fueces en todas lm ciudades del pais ( Deut 

16, 18 ). ·al rey Yehoshafat se atribuyó la creación de un sistema Judicial basado en una .. 

red de h'tbunales en Eret:z: Israel. 
' 

lssac S. Algazl hace la sfgutente descripción de los tribunales Judíos en su 

libro El Judaísmo (Pág. 358) : 

"En la organizacién fudlcial de la Antlguu Palestina (Israel), encontramos 

tres claws de trlbunale$: Et primero y más sencillo, el Tribunal ordinario, era exclusiva--

mente ludlcfal: los otros dos, Et Pequeflo Ccnse)o de los Ancianos de la Ciudad y el Gran 

ConseJo de la Nacl6n, tenían Funciones legislativas y ludicloles al mismo tiempo. 

Finalmente en la cumbre de la pln:ímlde fudlclal encontram0$ el Gran Con-



sejo de la Nación o gran Sanhedrín, que tenía su asiento en Jerusalén. Este cuerpo era el -

máximo de la nacl6n, no solo en materia judicial sino también en materia legislativa. 

El sistema de tribunales adquirió flexibilidad y desarrollo mayores en la diás

pora, donde los judíos gozaban por lo general de cierta autonomía que incluía lo jurlsdlc,..... 

c16n sobre los miembros de la comunidad. Cuenta Flavto Josefo que el ¡efe de la comunidad 

de AleJandría era al propio tiempo jefe del tribunal local. Los tribunales judíos estaban pr~ 

tegldos por la leglslacl6n romana, excepto breve período (aproximadamente 130-135) duran

te la insurrección de Bar Cobfa. En Babilonio, el exilarca era la máxima autoridad iudlclal 

de la colectlv!dad ludía. Los fudíos preferían recurrir a sus propios tribunales, no sólo por-

que estos comprendían mejor sus costumbres, sino también porque los jueces judíos eran por

to general insobornables. Además la ley Talmúdica prohibe acudir a un tribunal no judío y -

la autonomía de los tribunales ludios se respetaba en los países mahometanos.y también en -

muchos cristianos, hasta el grado de que el gobierno respaldaba la ejecución de sus senten""." 

cias, 

La medida de la autonomía judicial de los tribunales ludios varió en Europa 

de acuerdo con el lugar y lo época. 

Una vez hecho éste breve análfsls de los elementos que conforman un Estado 

moderno y sel'lalado cuales son los que subsistieron en el pueblo {udio así como los que le faJ. 

taron durante la Interrupción de su Estado, nos hemos percatada de que constituía una firme 
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nación, de caracteres slngulantS entre las demás nactcnes durante el lapso que dur6 la lnte

nupclón del Estado de lsmel • 

Estudtemos enseguida la historia del movimiento Stcnlsta que trajo como resuJ. 

todo la pn:x:lamactái de la Independencia del Estado de Israel en el afio de 1948. 
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2.- HISTORIA DEL MOVIMIENTO SIONISTA. 

A) Introducción: 

El Sionismo es el movimiento de renacimiento naciaiol del pueblo judío que 

culminó cai el reestablecimiento del Estado de Israel después de una lucha ideológica, so

cial y ffsica de tres generaciones de pioneros que se inspiraroo en el espíritu de sacrificio. 

El Sionismo fué desde vn principio un movimiento de masas judTas desposeí-

das, pues está basado en el principio de igualdad proclamado por la Revolución Francesa -

que a partir de los Derechos del Hombre, consagra también la igualdad de los pueblos y co!:!. 

duce, desde el despertar de las nacionalidades en el siglo XIX a la liberación de todos las -

naciones grandes o pequef'las. 

Es indudable que el anhelo de restauración nacional judía flfá producto, cle -

le lógica reacción a las persecuciones, natural afán de llevar una vida libre y nannol. Pero 

entronca firmemente coo aquellos movimientos nacionales cuyo principal impulsa entrañaba 

en la nostalgia de un pasado glorioso, en el ansia de retomo a lo historia pretérita. 

Paralelamente con el despertar nacionalista del siglo XIX nace el movimien

to nacional judío (Sionismo) el cuál toma de ali r sus ensefianzas y su ideología I asr corno la 

concepción democrática que acompañó su formación y determinó su estructura. También he-
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redó de allr el sentido de la continuidad histórico. Si el florecimiento fué determinado por -

la duro realidad polilica de la Europa moderna, sus rafees surgían de un pasado remoto y bri 
. ' -

Han te, sin sU perenne lealtad a la Biblia 1 Israel jamás hubiera resurgido. 

Pero el resurgimiento de Israel es también el producto de la lucha, de una -

verdadera revoluclón casi sin precedentes en los anales de la historia. Para lograr éste obje· 

tivo, fue menester en primer término, formar y orientar la conciencia de una masa dispersa; 

de un conglomerado de seres perseguidos que -en medio de un mundo donde se afirmaban to-

dos los particularismos- veían reprocharles su particularidad como uno tara :1 no se atrevían a 

tomar conciencia de su derecho a una existencia propia, Hubo que forjar después una vol un-

tad de acción coordinada y dirigido hacia un Ideal y todo ello sin instrumentos de lucha y -

sin la facilidad que brinda la concentración territorial. Lo siguiente etapa fué el establecí-

miento en un territorio lelano desconocido y desierto, si bien Impregnado de glorias, de un -

número de precursores que se dedicara a la ardua labor de reconstruir el centro de gravita--

ción. Sobreviene entonces el momento más difícil en el que un movimiento que combinaba -

esperonzas de salvación personal e ideales de mesiánica redención, arrastró a cientos de mi-

les cb seres a abandonar sus hogares en países cada vez: más inhospitalarios para ir a buscar 

una patria en esa tierra de promisión. En ésta última etapa, cuando ya se ha afirmado lo su" 

ficlente como para enfrentar la lucha final por su i,ndependencla 1 se vió Israel obligado a --

recurrir a las armas con objeto de defenderse. 

El Sionismo como base ldeológlct1 de ésta tarea tiene un sentido profundame!! 
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te positivo. No antagonlza a nadie. Su únl.ca preocupación desde sus albores fue la recc:ns

trvcclón de la existencia nacional de los judíos, de su civllizac[ón; la perpetuación de iU -

existencia física y su cultura • 

Es su historia distinta de la de los dem6s·mav1mtentos nacionales, (tal como lo 

fué el destino histórico de la Biblia), su tn:iyectorla· es única en los anales de la humanidad. 



• l4S .;. 

8) Historia del Sionismo: 

"En el curso de dos mil ollos de dispersión y dondequiera que le suerte le hu

biese exlltado, el judío se volvfa tres veces por dTa. en dlrecciéin a 5161, para recitar sus -

plegarias. Y he aquf que "el afio próximo en Jerusalén", el nostálgico encantamiento que -

remata los solemnes oficios de las s.randes fles•cis, • convirtió desde elccmienzo del siglo -

XIX en obletivo de un movimiento ideológico y, hacia flnales del mismo siglo de un movi

miento poi Aleo y concreto" • 

Es al oeste de VTstula, en Alemania, donde fueron concebidas y de acuerdo 

o las ideas del siglo XIX lo independencia ¡udra y el retomo a Palestina; lo cual fue preci

sado y puesto en práctica ulteriormente pa los ludías de Rusia, 

La fracción Judfa de la población de Europa, al par de mostn:me solidarla en 

Occidente, de la historia de los siglos XVIII y XIX tributaria y beneficiarla de la era de las 

luces, de la revolución industrial, y de los movimientos socialistas, continuoba empero so-

metida a un destino particular y a desarrollar reflejos p$Tqulcos y sociológicos peculiares ••• 

Siempre, sin embargo en el espíritu de la ~poca, los grupos Judíos reaccionaban en el slglo

XIX o lo presión -o a la opres16n- que ejercía sobre ellos los grupos mayoritarios, según las 

corrientes de Ideas y las concepciones del siolo XIX. 

La presión era diferente según la ev.,luclán de los regímenes.poJitlc:os de la 
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soc:ledad cfrcundante 1 según el progreso técnico y la situación económica de los diversos pa,! 

ses y de acuerdo también a la densidad de población y a la importancia relativa de las com.!! 

nldades judras. 

Fue Zwi Hirsch Kalischer (1795-1884) / el primero que en la época de la re

volución industrial abordó el exámen de la situación de los ¡udfos desde el 6ngulo nacional!! 

ta, fue un rabino ortodoxo, autoridad talmúdico de gran reputación. Fué Rabino de Thom, -

Riósla'Orlental, durante cuarenta aftas y sin recibir estipendio por el lo, como era costumbre 

en las pequel'ias comunidades, viviendo de los ingresos de una tienda que atendra su mujer. -

Su libro, Drishat Slón (la búsqueda de Sión) , ccntlene en germén los principios que iban o -

servir de base a la formación del Estado. 

Kaliseher se Ingenió paro incorporar a su tesis sobre todo o los ortodoxos. Ap~ 

yándose en una serie de textos blbl ic:os y de descripciones talmúdicas se esforzó en demos--

tror que la salvación de los ¡udros, tal como ésta predicho por los profetas, no puede llegar. -

más que de manera natural y no milagrosa, no siendo menester con ello la venida de un Me-

slás, símbolo más que aparición encamada. 

"Opinaba que era lo colonlzaclén de Palestina lo que debía predicarse y em• 

prender sin demora. Preve ro métodos prácticos de colonizaclón que ulteriormente los han em

pleado verdaderamente los judíos de Rusia. La creación de una sociedad de financiamiento -

benévolo pora emprender la colonización, la fundaelén de una escuela de agricultura en Pa· 
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lestina en I~ que muchachos y mucb:ichos aprenderían o cultivar el -suelo a lo par que rectbt

liln una instrucción general.~¡ con el apoyo de cierto número de R1bincs ortodoxos, Ka lis-" 

chet ae6 el grupo "Hibbat Si6n" (el amor de Sl6n) 11
• 

"La primera memoria crt'tlca sobre una concepción de la ºnación ludía" la e!. 

cribi6 Mol.SS Hew (1812-1875), el ·cual fué discípulo de Hegel y coqiol'iero de Karl Marx y 

federico Engels. Su obm Romo y Jerusal&n -última Cl.leltl6n •&os nacionalistas. En ella c<>!l 

~idera lo restaUMClái del !stado f udl'o corno uno necesidad para el pueblo (udío y pesa lo h.!!, 

"'81lidad a la por•. · 

El comienzo del movimiento sionlsto práctico surge a miz de un folleto apa

nicido primero si nOmbre de autor, es el primer ltamamlento que suscitó vocaciones y trasla

do a Palestina. Se titulaba la "autoemanclpaci6n". Llamamiento de un fudío o sus hermanos; 

tu autor era el Or. Leo Pinsker. 

"Se trotaba de la obra méis concreta, la más patético y la más directamente -

insphadapor le experiencia vivido que hasta entonces {1882) hubiese aparecido". 

"Representa un pode.roso y resonan"- alegato en pro de la tesis de la nación -

JudTa. Teodoro Her.r:l opinó de este libro, que de haberlo conocido no hubiera él escrito "El 

~do Judío", el cual iba a convertirse en la base de la ac:ct6n simista en el plano diplom§. 

tico e intemacional". 
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"Tenia sesenta oi'ios cuando escribió la "autoemancipación", el cual exhibe -

un profundo análisis de lo situación de los judíos y de su futuro, enunciándose lentamente los 

principios fundamentales del sionismo". 

Se crea en Jorkov, en el ai'io de 1882 un círculo de estudiantes que decidie

ron ir a Palestina con el fin de trabajar en ella coma simples obreros agrkolas asentando así 

los primeros cimientos de un hogar nocional. 

Es así que en 1882 fueron fundados los primeros establecimientos agrícolas, ª! 

tos fueron: 

Rishon Le Sión (Primero en S ión) 1 cerca de Jaffa¡ Peta Tikva (Puerta de la -

Esperanzo), así mismo cerca de Jaffo; Rosh Pinó (Piedra Angular), cerco de Safed; Sihron -

Yoak.ov (Recuerdo de Jocob), cerca de Haifa. 

"Desde el ai'io de 1870 existío una escuelo de agrlcultura, "Mikve lsroel", -

fundada por la Alianza israelita Universal de París. Los nuevos pioneros debieron explotar -

tierras o menudo abandonadas desde hacfa siglos. Estos antiguos estudiantes tuvieron no sólo 

que vencer la miseria y la malaria, sino resistir a los ataques de los beduincs y sostener ad~ 

más uno lucho a veces muy duro llevada o cabo por sus adversarios judíos autóctonos, cuyo 

sosiego perturbaban". 
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"En Europa Oriental aumentó rápidamente el número de grupos "Havevei ---

Sión" (Amantes de Sión), formados a semejanza del de Jarkov. Los dirigentes del movimien-, 

to resolvieron agrupar la vanguardia, los elementos dispersos y convocarai por iniciativa de 

Leo Pinsker y de algunos otros una conferencia de delegados de las sociedades "Hovevei Sión~ 

Esta conferencia tuvo lugar del 6 al 12 de Noviembre de l 884, en Kattowltz, villa que en -

aquella época pertenecía a Alemania, y se halla'.xi situada en la proximidad de la frontero 

rusa (ya que en Rusia los miembros de la 11 Hovevei Sión" eran perseguidos por lo policía y e.! 

taban prohibidas sus reuniones). Fue la primera conferencia sionista adelantada, pues no ex!!, 

tía todavía el ténnlno. Sobre este marco de fondo aparece Teodoro Her.ti", 

"Desde el momento que aparece Hen:I lo historia del Sionismo es ya historia 

con mayúscula, con sus etapas bien precisas, sus testigos, sus péí-sonajes, sus luchas y sus --

resultados: En cierto modo posamos de la fase tribal a la fase nacional. "Refiriéndose al hof.!!. 

bre que ha desencadenado el proceso de esa pudieramos decir Integración, tiene fórmulas --

pertinentes, pero actúa en política con tanto ardor como prudencia; posee un don, vna esp.:_ 

cie de magnetismo; es según todos los testimonios el encanto hecho hombre, con su elevado 

estaturo, sus flamantes ojos, su cálida voz de barítono y su aspecto ora melancólico, ora Íf!!. 

perioso" (Paula Amold}. Omitiendo todos los elementos irracionales que intervienen e11 los 

discusiones respecto a la instalación de los judíos en una tierra propio, el animador del mo• 

vimiento aparece con una irradiación de profeta. Singular combinación de fuerzas". 

Teoáoro Hen:I contaba con treinta y cinco ai'los cuando fue testigo de la de-
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gradación de Dreyfus. 

"Hacia cuatro al'los que era corresponsal en París de la Neue Frele Presse, el 

periódico cotidiano más importonte de Viena. Lo que ha podido acumularse en él desde la l'l, 

fancla, la experiencia cotidiana del antisemitismo, bajo el efecto de algunos libros recientes 

y vtrulentos que acaba de leer estallo y se desencanta en el "librito" 1 el cual redach:! en un 

hotel de la calle Conbon en el curso del verano de 1895, últimas meses de su estancia en P~1 

risº. 

Sel'lalaremOJ brevemente algunas de las f6rmulas del librtto: 

"Toda acción humana ha comenzado por ser un suel'lo y ha acabado por ser un 

suel'lo". 

En todo tiempo en el mundo 1 se ha estado mal informado a nuestro respecto". 

"Queremos un régimen de derecho y no de tolerancia siempre revocable". 

•
11 EI problema ¡udro es un problema naclonal y para resolverlo, antes de todo 

nos hace Kilta hacer de él una cue1tlón polnlca mundial que debe!IS ser regularizado en los 

consefos de las naciones civilizadas''. 

"La emancipación, que no puede ser revocada, y el antisemitismo que no pu! 
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de ser discutido, nos impone una ccnclusión nueva e imporlonten. 

"Les leyes fueron más benévolas que las costumbres". 

"El Sionismo aeerca a los hombres". 

"El odio a los judros se manifiesta por doquiera: Ninguno de los.países civili

zados se encuentra aún lo bastante adelantado como para desembarazarse de él y ninguno de 

los países semicivili:mdos está lo bastante atrasado como para igicmar las últimas formas y los 

últimos slogans del antisemitismo". 

"Sobre el suelo de Palestina, donde la vegetación es tan pobre hoy, han b~ 

todo ideas que han dado la vuelta a la hum:Jnidad, y por ello nadie puede negar la existen• 

cia de lazos imprescriptibles entre esa tierra y nuestro pueblo". 

En el al'lo de 1896 aparece en Viena, en alemán "El Estado Judío" si9uiend2 

le inmediatomente traducciones fronce1a e inglesa. En el c:vrso de les ocho al'ios que le que

dan de vida Teodoro Herzl se consume literalmente haciendo la pn:mocián política del Sio• 

nismo en el 111U1ido ludio y no judío. 

LOS CONGRESOS SIONISTAS DE 8ASILEA: 
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Herxl organizó el primer congreso sionista en Basllecr e hizo aparecer el pri-

mer semanario del movimiento Die Welt (El Mundo). 

El primer congreso (29...:31 de agosto de 1897) creó la organización sionlsfu y 

votó su prcgrama. 

"'El Sionismo aspira a crear en Palestina para el puebla ¡udro, un hogar gara!!. 

ti:z:ado por el Derecho Públlc:o". 

En agosto de 1893, se celebró el segundo congreso, el cual reunió casi el d.e. 

ble de delegados que el anterior con nutrida representación de Rusia y de Golitzia y decidió 

la fundación de una Banca destinada a ser el instrumento financiero de la organizaclén, me-

dianle suscripciones con bonos de una libra esterlina (140,000 suscriptores en todo el mundo). 

"Un mes después del primer congreso sionista tuvo lugar en Vilna (Septiembre 

de 1897) la asombleo del primer partido socialista judío, la unión general de lai trabajadores 

Judíos de RU51a, Polcnia y Lituania: El "Bund",. El partido de los socialistas judíos rompió de 

manera decisiva con la tradición religiosa adoptando una posición hostil con respecto a Ere!:t 

Israel y la lengua hebralai". 

Habrían 105 sionims de progresar mucho antes de conciliarse los diversos ºP.2. 

sltores del seno de las comunidades judías desde los rabinos a los soclaltstas. 
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"Vfafero Infatigable, verdadero profeta en simón, incansable también en ha

cer gestiones ante los grandes potentados, Her:z:I se esf-orzó en obtener del sultán Abdul Ha

mid una carta patente para un estableclmienta autónomo de los Judíos en Palestina, a saber

bafo soben.mía otomana". 

A su ve:z: Intentó obtener el apoyo del emperador Guillermo 11 ante el sultán 

y para ello tuvo dos entrevistas con él, en Constantinopla y en Jerusalén. 

Nuevas matanzas en Klshimov en 1903, uno de los prcigromy más espantosos -

el cual causó verdadera conmoción en el mundo prehitlerlano, ht:z:o que como contragolpe -

los sionistas se apresuraran a hollar un territorio para el hogar nocional judío. Herzl había -

fracasado no habiendo podido obtener del sultán la carta patente para la inmigroción legal -

en Palestina; Había fracasado también / a pesar de laboriosas negociaciones con Lord Cromer / 

gobernador británico en Egipto, Intentando, asegurar lo posibilidad de colonización en la P! 

nínsulo del Sinai, Wadl-el-Arish y había querido obtener para ellos y en la espera ciertas ~ 

rantias de seguridad. Por tales razones se ha comprensible el proyecto al último congreso si.e. 

nista al que Herzl pudo asistir (VI congreso, Basilea, 28 de agosto de 1903) o sea la instala

ción de un hogar nacional en un territorio del Africa Oriental, en lo región de Kenya, de

signada impropiamente Uganda, propuesta por los ingleses. 

"La mayor parte de los delegados que representaban a los parses donde eran 

más violentas las persecuciones, rehusaron cai indignación oír hablar de otro país de esitl-
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blec:lmiento que no fuera Palestina. Constltuyerai una Importante minoría, "LOil sionistas de 

Sión" y abandaiaron la sala para esparcirse por los pastllos y salones contiguos, entregánd~ 

se o escenas de desolación y duelo. '1Dúbnov" el historiador que estaba presente escribió: -

"Era conmovedor ver.el abatimiento de aquellas gentes que acababan de. escapar a los san-

grientos progrcmy de Rusia y que ahora lla'Oban sobre los ruinas de un le!ano ideal, Sión'.'. -
1 

Herzl abatido y agotado1 efectuó aún un viole o Roma en enero de 1904 sin poder obtener del 

Popa Pío X la publicación de una Eneíc:llcc al mundo sobre·la benévola actitud del Vaticano 

con respecto al Sionismo. En la "Caiferencla de la Entente" en abril de 1904, ya no se habló 

más en general de Uganda. Y tras fulminante enfermedad Herzl murió tres allos más tarde, el 

3 de fullo de 1904 a la edad de# afias. En su sepelio se renovó la hermosa fórmula que el -

mismo había pronunciado en hebreo, en el congreso; "1Sí te olvido Jerusalén, que mi diestra 

me olvide~. (Salmo)". 

En el verano de, 1905 se c:elebró·en Basilea el séptimo congreso, el cual reu-

nió a un rebollo que había quedado sin su pastor, además se caracterizó por una división. 

Aquellas que estimaban que era urgente hollar un territorio para los judíos en 

la parte del mundo que fuese / abandonarai el congreso. 

"Entre los 11siooista$ de Siái" surgió uno personalidad que por su aportaciái lbcr 

a hacer franquear más farde el pasa decisivo al movimiento, el doctor Hcdm Weizman. Obtu

;,o, sobre todo cano sabio que tiabra prestado Insignes servicios a los Aliados durante lo Prl"'!, 
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ro Guerra Mundial, la promes.J de lnglotena de autorimr la Instalación del hogar nacional 

en Palestina. Fué el primer ptesidente de Israel". 

Fué elegido como presidente del mOYimlento un amigo de Hen:I, David Wo!.f 

fto"-1 y fué transladada la sede del movimiento a Colonia duranie algún tie~o. 

" Lo destacodo de aquel caigreso fué que cristalizaron dos tendencias de -

Sionismo: la poi ítica y la práctica. Weizman como buen químico elaboró ccn ellas una f6!. 

mula el "Sionismo SintéticoH. Más el predominio de las "protlc:os" significaba que no cabía 

espeior ningún acto de decisión espectacular de las potencias que hubiesen podido abrir Pa-

lestino o las fudíos". 

"Se transformó la estructura del movimiento no s6lo par lo diferenie posición 

de las "polrtícos" y los "prácticas", sino además por las diferentes tendencias de sus adlie

rentes, lo cuál se manifestó con la fundación de partidos poltHcos en el seno del Sionismo:' 

Fué creado en Vilna en 1902 el m6s i~ortante de los futul'O'I partidos relf

glosos de lsmel, el Mizrachi y el núcleo del futuro gran partido sccial lsta de lsrael, el ~ 

pal, lo fué entre 1903 y 1906, con centrC'I en Austria, Rusia, Palestina e Inglaterra y los -

Eshldos Unidos. Era el Paole Si6n (Obrero de Si&i} que pretendía aliar sfonismo y socialismC1. 

Entre octubre de 1905 y julio de 1906 Sl!I conmocion6 una vez más la cpinl6n 
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mundlal debido a nuevas matanzas de judros en Rusia y lo cual tra¡o como resultado un<1 nu!. 

va ola de emigración. El Comité Efec:utivo sionista convocó a los representantes de las dlv'! 

sos asociaciones judías, a fin de establecer un programa de ayuda a l<1 emigmción. 

Los sionistas eran perÍeguldos en Rusia. El nuevo presidente del E¡ecutivo -

fué a hqcer una gestión con el presidente del Caise¡o Stalypin, como antes ya lo hiciera -

Hen:I y lo mismo que éste no pudo obtener más que promesas, ya que la represión contra los 

judíos continuó. 

Con el fallecimiento del vleJo sultán Abdul Hamld en Turquía, los 11 jóvenes 

turcos" se mostraron apenas más tolerantes ccin respecto al movimiento ludfo en el interior -

de su imperio. Ademéis tenían a su Haham Bashi, su asimilacionista, el gran rabino de Con:_ 

tantinopla, mientras que en Salón lea, donde el ¡udaísmo seguía siendo más vivaz y más co!l 

ciente, lasslonistas encontraban más apoyo. 

En la misma Palestina comenzó a asentarse el movimiento oficial sionista. -

La Banca Anglo-Palestina abrió una sucursal en Jaffa introduciendo por primera vez en el .. 

país los conceptos occidentales de crédito a corto plazo a los come iantes e industriales y 

de largo plazo a los agricultores. El E¡ecuttvo abrió una oficina para el mejoramiento de -

las tierras. Se estab[eeió igualmente en Jaffa un liceo judío. 

Con respecto a la San'cq,el ltceo y la ,oficina palestina de los sionistas, una 
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sociedad coostrudom emprenaió en 1908 con un crédito de 10,000 libras concedido por el -

Fondo Nacional Judío, la construcción de un nuevo barrio que serl'a Tel-Aviv. 

Se celebró en Viena en 1913 el último congreso antes de lo guerra, en ésta -

ocación la lengua del congreso fué el hebreo y estuvo además precedido por una conferencia 

mundial de hebraizantes. 

El afio siguiente {1914), la guerra iba a scmeter a dura prueba la vitalidad -

del Sionismo que de catástrofe en catástrofe se mantuvo no obstante los problemas que hubo 

de atravezar. 

"Estalla la Primera Guerra Mundial y con ello Turquía se asoció en ella con 

las potencias centrales. Los fudTos de Palesttna no tardarai en conocer el nombre del 9ene• 

mi Turco DJmal Pachá, gobernador de Siria y Palestina, el cuál se dispuso a suprimir todas 

las instalaciones sionistas y persiguió a todos los fudios que eonsiderabc:i como simpatizantes 

si no como espTas de los Aliados. En 1915 publicó una serie advertencia contra los elemen

tos subversivos que se proponen la creación de un gobierno ¡i:dfo en la parte Palestina del -

Imperio Otomano. 

11 Prohibió el empleo del hebreo para los nombres de las calles y letreros de 

estableclmientos;incautó las armas de la$ colonias Judías paro que no pudieron defenderse -

centro los imirodiadores. Todos los judíos que fue1t1n subdltos de una de las potencias olla-
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das debían optar la nacionalid~d turca y convertirse en soldadas turcos o abandonar el país. 

Fué así que algunos miles alc:aniarcn a huir a Egipto, otros fueron deportados 

a Siria y un buen número detenidos, encarceladas y torturados. Hubo hasta algunos ahorca

dos. 

Los sionistos par la fuerza de las cOSC11 se encontraban divididos en tres gru· 

pos, el primero en el país y los eférc!tos de los Aliadas, el segundo en el pois y los eJercl

tos de las potencias centrales, y el tercero en los paÍ$8s neutrales. Se estableció en Copen

hague una oficina especial de la organi%Clciái sionista. 

Dos iniciativas tuvieron una influencia caisiderable sobre el futuro del Sio

nismo durante la guerra de 1914-1918: en Egipto y en Londres, la porticipación ludia al e?_ 

fuerzo de guerra de los Aliados, la formación de combatientes judfos por una parte y la ªPo.!. 

taciái personal,en el plano político, del profesor de química de lo UniveDidad de Manche.! 

ter Haim Weisman quién iba después a ser nombrodo director del laboratorio del almirantaz

go británico. 

En los fines de 1917 Palettina cambió de ocupante1 el general Al lenby ex

puls6 a los turcos e hizo su entrada a Jerusal4n recorriendo la ciudad a pié a la cabeza de 

sus trapas. 
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Llegó a su vez la legión judía y fué creado un tercer batallón de fusileros, 

aumentando el número de voluntarios fudfos a cinca mll. 

" Habra dcido ffn a la dominación otomana de trescientos al'los ". 

Asr el Ministro de Asuntos Exteriores de la Gran Bretaf'Q Arthur James Bal

four publicó el alentador documento Ingles. " La Declaración Balfour" que decla: 

"El Gobierno de su MaJestad ve favorablemente la creación en Palestina, 

de un centro nacional poro el pueblo ¡uc1ro y hará todo lo que esté en -

su mano paro facilitar la realización de éste objetivo'!. 

" Esto declaración fué aprobada el 9 de febrero de 1918 por Francia y el 9 

de Mayo por ltalla, siendo confirmada en abril de 1920 por las Potencias Aliadas en lo~ 

ferencla de San Remo. El 22 de julio de 1922 la Sociedad de Naciones otorgaba a Gran -

Bretol'la el mandato poro la" puesta en e(ecuclái "del compromiso contenido en la decla

ración Balfour o sea " el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo 

(udfo". 

Wlnston Churchill, Secretarlo de Estado para la Guerra coment6 ( el 8 de 

febrero de 1920 ) la deelaración Balfour en los siguientes términos: 



- 160 -

"Sí, como btén puede producirse, asistimos a la creación en las riberas 

del Jordán de un Estado Judío, situado bajo la protección de la COl'o

na británica, y que podría abarcar de tres a cuatro mtllones de fudros, 

sería un acontecimiento en la historia mundial que 1 por todos los con_ 

ceptas, tefidria favorables repercusiones y que, en particular corres

ponderá a las tradiciones y a los verdaderos intereses del Imperio Brl-

tónico". 

La Segunda Guerra Mundial: 

Jamás vattcinio alguno fué superado por la realidad como el del creador del 

Sionismo. Herzl había pronosticado que el antisemitismo recrudecería, pero su análisis pro

fético no pudo prever las proporciones que alcanzaría éste movimiento de odio entre las dos 

guerras. Los dirigentes de los nuevos Estados que surgieron en Europa anifll(ldos por un nacl.2_ 

nalismo fanático e inc:aposes de resolver sus propios problemas sociales, recurrieron ol cóm.2. 

do expediente de echar lo culpa a los judíos. 

En Alemania, considerada o mediados del siglo XIX como una de las naclo· 

nes más Ilustradas del mundo, baluarte de liberalismo, nació la doctrina más terrible que -

halla conocido la humanidad: la teoría racista de Hitler, que predicó abiertamente la des

trucción de todas las ra;:.os, salvo la arla, es decir lo rozo germana. Y cuando en el curso 

de la guerra, después de Austria y Checoeslovaquia, conquistó también Polonia, Lltuon ia, 
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Letonia, Estonia porte de Runanla, Grecia, Bulgaria, la Rusia del Sur, encontró en dichos 

parses de siete a ocho millones de fudíos de los que exterminó seis millones. 

Seis mlllones de seres humanQS, hombres, muieres y nil'los. Fué una matanza 

peor que la del medioevo, pués entonces Incluso durante las persecuciones, los judíos podian 

solvane aceptando la religión cristiana. En el siglo XX no habTa escapatoria, todos los ju-

dTos fueron víctimas del verdugo nazi, Incluso los que eran cristianos desde hacia tres gene• 

raciones. No se les preguntaba su opinión ni la fé que profesaban; se les condenaba a causo 

de su raza, de su herencia. 

Sería oportuno leer el acta de acusaciái del procurador genel'tll en el juicio 

de Elchmann, pora enterarse de como se llevó o. cabo la destrucción de seis millones de se

res humanos. 

Varsovia perdió de tal suerte después de un último combate desesperado a -

400,000 Judíos y lo mismo se aplica a Vilna, Kovno y a centenares de aldeas y mlenlros -

tanto, Inglaterra, que retenía el poder del mandato, no cejaba en sus esfuerzos por impedir 

que los refugiad~ del Infiero na:z:i tocasen las playas de Israel, obsesionado por el deseo de 

poner coto al progreso judío. 

n Así la Segunda Guerra Mundial que según las previsiones alemanas incluía 

un programa cientfficode exterminio de todos los Judíos de Eurq>a, programa reali:z:adoen 



M 162 -

gran medlcb, representó una desgarradora prueba para la comunidad ludía de Palestina, de-

bido a IKI tira y afloja prácticado par los Ingleses 11
• 

11 Se hallo limitada la inmigración legal de las vrctimas designadas par los -

nazis y la Inmigración clandestino fué combatida por tod05 los medios. Barcos mntasmas tran.! 

portando un cargamento humano diez veces superior a su capacidad y carga, huía a través de 

mares hostiles,. naufragaban o eron intervenidos y en muchos casos, desviad05 de los puertos 

palestinos e internados sus pasa¡eros. Los relatos de los protagonistas, las memorias, pelicu• 

las o novelas, no han acabado de narrar ésta epopeya 11
• 

11 La política que limitó y práctlcamen,te suprimió, la inmigracioo judía en -

Palestina durante la guerra y la campal'la Hitleriana de exterminio, se encuentn:i formulada, 

en él " Libro Blanco 11
, publicado par el gobierno de su Mafestad el 7 de mayo de 1939 ". 

E$1'e Infame documento anunciaba en el momento mismo que mlllcnes de ju-

dios europeos se enfrentaban a la matanza despiadada, que en el transcurso de los ~r6xlmos 

cinco ai'los sólo se pennttiría la entrada de 75,000 judíos en Palestina y que despuJs de ese 

periodo no se admitiría ninguno otro sin el consentimiento de los án::ibes. Proclamaba que -

había terminado la edificación de la patria ludia y al mismo tiempo hacia i~osible que -

los judTos adquirieran nuevas tie!Ttls en casi todo el país. 

La Agencia fudTa comentó la decisión inglesa en estps ténninas: 
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nen la hora más sombría de la historia del pueblo judío, el gcbiemo 

británico quiere arrebatarle su última esperanza y pcnerle barreros -

en el camino de retomo a Palestina. ·e1 golpe es duro y cruel, tanto 

más cruel por cuanto procede del gobierno de una gran noción que ha 

bía tendido a 10$ judíos uno mano caritativa. Este golpe no quebranta

rá al pueblo judío. No será roto ll vinculo histórico entre el pueplo y 

el país. de Israel", 

En el mundo entero se levantaron vigorosas voces de protesta contre el Libro 

Blanco y la más vigorosa fué la de Wlnston Churchill en el propio Parlamento Inglés. Cali

ficó al documento de "otra Munich " y de "violación flagrante de un compromiso solemne". 

A ésta protesta se unieron los judíos de todo el mundo. 

He ::iquí brevemente parte de lo que Churchill dijo: 

11 Lamento profundamente que la promesa hecho por la decloraclái Balfour, 

a la cual dieron su adhesiái sucesivos gobiernos y los cláusulas que rigen 

el mandato que nos fué confiado, hayan sida violadas por las proposicio

nes de éste gobierno. El proyecto de atalar la inmigración fudía al cabo 

de cinco al'ios por una decisión de la mayoría órabe, se encuentro en CO!!_ 

trodicclón con los términos de la declaración Balfour y constituye una d!:_ 

nuncio unllateral de un compromiso sQlemnemente co~troido. 
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Los fudíos han transformado el desierto en un vergel, creado una veinl9na 

de industrias activas, fundado una gran ciudad en una árida costa, y ex

tmfdo de las aguas del Jonián la energía eléctrica que se halla ahora e!_ 

parclda por todo el país .. Los árabes en vez de ser perseguidos han Ido a 

él en masa y se han multiplicado. Y ahora se nos pide que cese todo eso, 

que se termine. Lo que más me ofende es c¡ue se nos pida que cedamos o 

una agitaci6n pagoda por el extranjero y fomentada sin cesar por la pro• 

paganda nazi y fascista'~. 

"Antes de que comenzaran las hostilidades, la Agencia ludía pldl6 la admi

sión inmediata en Palestina de 20,000 nil'los de Pol0nia y 101000 jóvenes de los países bol

. cánicos y su solicitud fué rechazada. Los nll'ios judíos fueron dirigidos entonces a los cam

pos de exterminio de Maidanek y Auschwitz y entre los ¡óvenes Judíos de los Balcones, mu

chos murieron de la mismo mane1t1 siendo empleados los demás en las trabajos forzados del -

régimen Hitleriano. El temor de matanzas inminentes expresado por la Agencia judía / Fué -

desechado como infundado por la administración inglesa ". 

"Durante éste intervalo grupos de fudios lograron huir a Europa y llegar a Pi 

lesttna. Y se utilizó la excusa de su llegado Ilegal al país pam suspender por completo la -

entrega de nuevos permisos de inmigración':. 

"En los finales de 1942 comenzaron a publicarse informes auténticas scbra el 
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exterminio en mCJSQ de judroh Y bajo la Influencia de tales noticias el gobierno Inglés acee_ 

tó hacia mediados de 1943 facilitar la llegada a Palestina de los refugiados que alcanzaran -

Estambul. Sin embargo ésta decisión de la que fue informada la Agencia judía, no pudo ser 

hecha pública y durante nueve meses no tuvo cmoclmiento de ella el gobierno turco. Eso la 

privó de porte de su eficacia". 

"No hay duda alguna de que un número considerable de judros que murieron, 

cientos de miles de seguro, hubiesen podido escopar de las cámaros de gas si se les hubieran 

abierto las puertas de Palestina". 

"Paralelamente que se proteslaba contra las restricciones de la inmigración, 

,Palestina no escatimó su participación en el esfuerzo de 9ue1TC1 de los Aliados: 33,000 volu~ 

torios fudfos palestinos sirvieron en las diferentes armas. Una brigada judía com~tió en lta-

1 ia balo la bandera judía. Y los judíos de Palestina prestaron servicios apreciables tanto en 

el aspecto económico como en el técnico y en el cientffico". 

"El adiestramiento militor iba a servirles en su lucha por la independencia -

que siguió al cese de las hostilidades y la derroto de Alemania. En efecto el período entre -

1944 y la proclamación del Estado de Israel, asr como la verdadera guerra que siguió hasta -

fines de 1948, deben ser calificados como el parrado de lucha por la independencia". 
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3.- LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE ISRAEL 

A) Introducción: 

El 29 de Noviembre de 1947 la Asamblea Geneml de la Organización de las 

Naciones Unidas (O.N.U .) dictó la resolución que dió por finalizado el Mandato británico 

en Eretz Israel (entonces Palestina), y recomendó el establecimiento ~n ése territorio, de -

dos Estados in~ependientes: El judío y el árabe. 

Esta resolución·, que significó pol'a el pueblo judío el punto culminante de -

un largo esfuerzo, encaminado al renacimiento de su patrio, ccn la condición de Estado in

dependiente y soberano, representaba mucho más que un mero logro polrtico: Era el resulta

do directo de la lucho de liberación nacional del pueblo ¡udio; la respuesta jurídico del or

ganismo mundial a lo situación histórica gestada por un pueblo dispuesto a luchar hasta el -

fin por la obtención de sus justos ab¡etivos. Importa mucho recalcar ésto, pues sólo por des

conocimiento o por afón de tergiversación se podría expl Icor que ·'.labre todo al agudizarse 

el conflicto árabe-israelí- haya quienes preconicen como panacea lo desaparición del Esta

do judío. 

Israel surgió independiente y soberano arrancando su derecho a la existencia 

al colonialismo británico en lucha épica y desigual. Se explica así que todos los pueblos -

que procuran su liberación nocional hayan apoyado al movimiento sionista de Eretz Israel --
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como etapa Inicial de la lucho ontiimperialista de Medio Oriente. 

La lucho armada de las Judíos contra los británicos, comenzó en 1939, cua~ 

do el gobierno británico publicó el Libro Blanco que / de hecho significaba la violación de -

la declaroción Balfour y tornaba imposible la creación del Estado fudro, valiéndose -entre -

otros- del recurso de limitar lo Inmigración. Si bien hubo grupos que creyeron rodQVfo posi

ble llegar a un acuerdo con Gran Bretaña y hasta contar con el apoyo de ésto, la población 

de Ereh: Israel en general no creyó de toda posibilidad en tal sentido y, a través de los col!!. 

batientes de las- distintas corrientes ideológicas -la Hagana {organización paramilitar de au

todefensa judía en Eretz 1 sroel}, la lrgún Tzvaí Leumí (organización militar nacional) y los 

Lojamel Jerút Israel (luchodore; por la libertad de Israel}- proclamó la gueJTQ clandestina y 

sin cuartel contra Gran Bretal'la. 

Esa lucha clandestino se intensificó a partir de la segunda mitad de 1945, -

cuando, al rendirse Alemania y concluir la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se emp!! 

cinó en aplicar estrictamente el Libro Blanco y negó acatamiento o las reccm1.:ndaciont!z de 

la Comisión Anglo.;Norteameri cona / que después de estudiar el problemo palestino había re

suelto medidas que respondían a las aspiraciones del pueblo judío. 

la comunidad judía dispuso entonces la desobediencia civil contra el Mand::, 

to Británico, lo que se expresó sobre teda en un apoyo activo a la Inmigración ilegal y en -

acciones militares efectivas de resistencia. la magnitud de ésto resistencia forzó a Gran Br! 
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tafia a deciaror 1 en febrero de : 946, su incapacidad para resolver el problema de Ereb: Is

rael 1 el cual volvió entonces a jurisdicción de la O .N.U. El 15 de mayo de 1947 se consti"" 

tuyó la Comisión Especial de la$ Naciones Unidas para Palestina, organismo que reconoció 

la impostergable necesidad de crear un Estado judfo en la región, como único medio de res<!!, 

ver la situación. Ese reconocimiento se fundamentó en la sólidas raíces históricos que unían 

al pueblo judío con la tierra de Eretz Israel. El 16 de Septiembre la Comisión presentó el prE?_ 

yecto de resolución por el que se establecía en Palestina la partición territorial. 

La Asamblea General de la O. N.U. aprobó esa resoluctón el 29 de noviem

bre de 1947. Nacía el Estado judío en Eretz Israel. 

Aunque lo resolución divldfo artificialmente a Eretz Israel y por lo tanto no 

colmaba las aspiraciones judías, fue aceptada por la comunidad ¡udfa con satisfacción: Era -

en efecto, el primer documento que reconocia formalmente el derecho del pueblo judío a un 

Estado soberano, propio, libre e independiente. 
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B) La Independencia del Estado de Israel: 

No obstante las restricciones, lo lucha incesante contra la autoridad monda-

taria, la dificultad de desafiar a la armada británica 1 la población Judía en Palestina crecía 
1 

incesantemente, y en vísperas de la Segunda Guern:i Mundial se elevaba a 600 ,000 almas. -

Con ello el c~flicto se agravó y se evidenció que lo lucha serio inevitable. La sólida posi

ción de la población judfo y la insurrección casi abierta contra las autoridades obligaron o -

Gran Bretai'la a presentar el caso ante las Naciones Unidas, las cuales resolvieron el 29 de -

noviembre de 1947 dividir Palestino en dos y crear un Estado judío en la parte Occidental de 

la misma. 

Dicha resolución hublero sido sin dudar letra muerta, si la población judía no 

hubiera tomado los armas para ganar y defender su libertad conlra el ataque de los Estados -

árabes llmilrofes. Fue esta la guerra de Independencia de 1948. 

Es Israel uno de los primeros paises del Oriente en rebelarse contra la domln;!_ 

ción extran¡ero, armado exclusivamente de la voluntad de vivir y disponiendo de una organJ.. 

.:ación clandestina forzosamente precario, tuvo que luchar en dos frentes: Conh·a lo potencia 

mandataria y contra sus vecinos. Su libertad fue adquirida al precio de una lucha sangrienta 

en la que todo hombre y toda mujer fonnoban parte de aquel e¡ército clandestino llamado -

11 Hagoná11 o de organizaciones de resistencia minoritarias, 
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El sentimiento de saberse el último bastión de un pueblo diezmado marcó fuer 

temente la etapa ílnal de esta lucha que se ubica entre el verano de 1945 cuando las hostill 

dades en Europa tocaron a su fin, y el verano de 1948, en que las fronteras de Israel fueron 

definitivamente establecidas después d~, la victoria israelí sobre los efuctivos coaligados de 

los Estados árabes. La Guerra de la Independencia es la terminación lógico de uno largo ev!?. 

lución histórica. 

En el paralelogramo de fuerzas del que surgió Israel, la realidad de Europa • 

desempefla un papel tan importante como losoconteclmlentospolíticos del Medio Oriente. 

Palestina se libra del avance de los ejércitos nazi-ñ:iscistos después de la ba

talla de El Alamein. Los judíos palestinos habían tomado parte activa en la guerra donde, -

por vez primera en la historia, todos los fudíos estaban del mismo lado de la barricada. Se -

alzaban frente a un enemigo implacable,. cuyo ob¡etivo confesado era la exterminación total 

del pueblo judío, 

No obstante la oposición total de las autoridades británicas que se rehusaban 

a reconocer el carácter judío de las unidades de voluntarios pálestinos, compai'líos, batall<:_ 

nes y finalmente uno brigada judr~, fueron incorporados a los ejércitos aliados, Integrando 

el 80. ejército en su avance en el desierto de Africa, entraron en contacto por primera vez 

después de la guerra, con las comunidades ludías liberadas de Libia y de Túnez. Atraveson- e 

do el Mediterráneo, la brigada judía se encontró en presencia de los campos de refugiados, 
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sobrevivientes de las masacres nazis. Su impulso natural los empujaba a enviarlos a Palestina 

donde ellos habían encontrado un refugio después de los al'los de sufrimiento. Gran Bretaña -

les rehusó la entrado. Persistió en su rechazo, mientras en la Europa liberada, centenares de 

miles de "personas desplazadas", como se denominaron en adelante oficialmente esperaban su 

suerte en los campos de Alemania o de Austria. Carentes de permiso legal, barcos clandesti

nos se dirigieron a Palestina. La administración •nandataria reaccionó y movilizó la flota bri

tánico. Toda Palestina judía se levantó en un movimiento de resistencia unánime. 

La guerra de inmigración se había desencadenado. 

Esto no hizo más que continuar la lucha que llevaba la comunidad judía des

de bastante antes de la guerra 1 reforzada por los contactos resueltos y desesperados con la -

resistencia Judra de Europa bojo la ocupación. Al gran duelo en que la Palestino judía se S!!_ 

mergló cuando las masacres nazis fueron conocidas en todo su horror, se mezclaba un senti

miento de profunda amargura ante la indiferencia del mundo civilizado. Los judíos estaban -

solos. En la lucha que iba a desarrol lorse en Palestina¿ en quién podrían confiar sino en su -

propio determinación, en la voluntad de vencer? las grand~:;po!·,mcios, lo O.N.U. de re

ciente creación, podrían facilitar eso lucha o hacerla más dura. La solución vendría de la~ 

pacidad de resistencia de la propia Palestina. Esta resistencia terminó por arrojar a Gran Bf!. 

taí'la de Palestina. Considero necesario volver o subrayar que lo evacvoción de los tropas bti 

tónicas no fue más que el resultado de la oposición judía, porque los árobes habían tnantenl 

do una neutrolidad prudente, más bien benévolo frente o los autoridades mandatarias, hasta 
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el día en que ellos se considera'tan en condiciones de dese_ncoderiar una guerra abierta can

tra los judíos teniendo a primera vista, todos los triunfos en la mano. 

Así la Palestina Judía se encontró englobada en esta lucha. 

Cada ciudadano estaba en su punto. La Haganá se transformó en un verdode• 

ro ejército de resistencia. 

La inmigración y la libertad de adquirir tierras eran el centro de las reivindi

caciones. Si los ingleses hubieran cedido a las recomendaciones de la Comisión Angla-Ame

ricana enviada a Palestina con el consentimiento de Londres, una tregua por lo menos temp!?. 

rario, hubiera sido aún posible. Pero el gobierno inglés estaban obseclonodo por el deseo de 

apaciguar a los árabes. Lo actitud política del Medio Oriente, convertidos mientras tanto, 

en Estados soberanos, se volvía cado ve:z: más amenazante. El única 10%0 de unión entre ésas 

naciones, roídas por disenclones internas, era el odio común contra los judíos de Palestina. 

Lo liga Arabe, creada con lo bendición inglesa estaba destinado a cimentar ese mundo árabe 

que debía ser según sus cálculos, el guardián del Imperio británico frente a los temibles in

tervenciones de América, de Franela, o de lo Rusia Soviética. 

Llegó un momento en que lo situación se hizo insostenible, y el problema fue 

llevado ante los Naciones Unidos, tal ve:z: con la secreta esperon:z:o de que la división entre 

los Soviets y el Occidente haría imposible tocio arreglo y que Gran Bretofla tendría así los 
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Unidos y I~ lucha encarnizada de un pullado de hombres que osaron desafiar' a un imperio se -

Imponía a esos desdendientes de los puritanos y de los inmigrantes irlandeses. 

Con respecto a Rusia ero mós complicado: En el posado había sostenido con -

su propaganda al Mu~i de Jerusalén (que se volvió luego hacia Berlín y el eje). El Sionismo 

. fue considerado en Moscú como un movimiento de la burguesía judía, y acusado de servir a -

los fines del imperialismo británico en el Medio Oriente. 

Apoyando a los árabes la U .R.S .S. habría podido alzarlo cootm los Estados

Unidos, que se mostraban ya como su único competidor serlo en la escena internacional. Ta

maron, sin embargo, una actitud opuesta y eso, con toda probabilidad, por consideraciones 

de reallsmo poli'tico. 

Los dirigentes de Moscú debieron comprender que oponerse a la solución de la 

partición significaba asegurar la perpetuación del régimen británico en Palestina. Pesando· 

el pro y el contra, Rusia habría llegado a la conclusión de que sólo la resistencia judía te-~ 

nía el vigor interior necesario paro poner fin a la presencia inglesa. Los árabes de Palestino, 

estaban demasiado desunidos poro obligar a partir o Gran Bretoí'a. la defensa de la minoría 

judía que por su porte jamás hubiera consentido en someterse a la dominación de un Estado -

árabe, hubiera servido además de excelente pretexto a la potencia mandataria para conser

var el control del país. Ahora bien la evacuación de los ingleses de Palestina era el objeti

vo inmediato que tenia prioridad sobre toda otra coosidernción de lci políl'ica soviética en el 
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Medio Oriente. 

En el mundo entero la idea del Estado judío, despertó interés y simpatía. Los 

movimientos de resistencia en Europa y sobre todo en Franela encontraban en lo lucha de la 

comunidad judía en Palestina la Imagen de su propio combate desigual. las repúblicas de lo 

Américo Latina revivían las epopeyas heróicas Je su liberación del colonialismo de la corono 

de Espolio. Hubo todavía dudas, defecciones, pero el 29 de noviembre de 1947 el plan de -

partición de la O .N.U., comportando la creación de un Estado ludio fue votado por la -

Asamblea General con la mayoría requerido de los dos tercios. 

Así votaron los países: 

Puesto en definitivo a votación el proyecto, fue aprobado por una mayoría -

estricta: 33 votos a favor / 13 en contra y 1 O abstencia1es. 

Votaron a favor: 

Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, R,S.S. de Bielorrusia, Canadá, Costa -

Rica, Checoeslovaquia, Dinamarca 1 República Dominicana, Ecuador / Francia, Gua~mala, 

Haití, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Noruega, 

Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Suecia, R.S.S. de Ucrania, Unión Sudafrica

no, U.R.S ,S, 1 Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay y Venezuela. 
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Se expidieron en contra: 

Afganistán, Cuba, Egipto, Grecia, Indio, Irán, lrak, Líbano, Pakistán,~ 

bia Saudita, Siria, Turquía, y Yemen. 

Se abstwieron: 

Argentina, Chile, China, Colombia, El Salvador, Etiopía, HonduRJsj Méx.L 

eo, El Reino Unido, yYugoeslavia. 

Así expuso Andrei Gromyko representante de la U, R.S ,S, la posic16n de su -

país ante la O.N.U.: 

"Los representantes de los Estados árabes afirman que la particiál de Palesti

na será una injusticia histórica. Pero estas caisideraciones del problema son inaceptables -

por la :;imple razón de que / después de todo 1 el pueblo judio ha estado estrechamente ligado 

a Palestina durante un considerable período histórico.,, la solución del prcblema de PalestJ. 

no bosoda en la partición de Palestina en dos Estados independientes seró de profunda signi

ficación histórica, porque satisfará las legítimas reivindicaciones de los judíos que, por ce!! 

tenores de miles, carecen aún de un paTs, de un hogar y sólo han encontrado refugio tempo

rario en los campamentos especiales creados en algunos países de Europa Occidental". 
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Pero sería erróneo ccnsiderar que fue la O. N .U,, quién con su voto había -

creado el Estado ¡udio, Su decisión no hizo más que sancionar un estado de hecho. La pre

sión insostenible del problema iudfo en Europa, por un lado, la determinación de los judíos -

de Palestina por el otro, habían hecho inevitable esa solución. Como la Declaración Balfour 

treinta anos antes la resolución del 29 de noviembre había creado un cuadro legal paro uno 

realidad en marcha. A diferencia de númerosos r.stados creados durante la postguerra por un 

fuego de presiones y de intereses poi íticos, Israel / es en primer lugar / el producto de su pr~ 

pia voluntad de Independencia. 

La desición corría fuertemente, por lo demás, el riesgo de quedar en letra -

muerta. Nada estaba previsto para su realización, ni medios Financieros, ni fuerzas armadas. 

La potencia mandataria se había apresurado a expresar su rechazo categórico a aplicar la r~ 

solución y se afirmó en una actíltJd de neutralidad declarada. La indiferencia más y más hós

til de la administración deliberado de los servicios públicos hundían al país en un caos com

pleto, 

Sin embargo, los árabes de Palestina, prepaíadcs, sostenidos por sus vecinos 

del Norte y del Sur, ayudados por la legión árabe de Transjordania establecido en el país -

como unidad militar británica, lanzaron una guerra a muerte contra la población judía. Hu

bo uno serie de actos de sabotaje de asesinatos y de ataques contra aldeas aisladas, que ter

minó por tronsformaral país en un campo de batalla. 
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La Haganá entró entonces en acción, mientras que en el secreto de las ofici

nas de lo Agencia judra, los expertos preparaban la nueva administración llamada a reempl2_ 

zar al gobierno mandatario agonizante. Los encuentros con las bandas árabes se hicieron cada 

vez más frecuentes, cada vez más francos, a falta de armas, actuaba la moral, la voluntad

indomable de Ben Gurion había galvanizado a la población y reafirmado su fé en la victoria 

final. El pequei'lo circulo de dirigentes que debían convertirse en miembros del primer gobie.!. 

no estaba unido en uno acción que se perseguía paralelamente en el terreno militar y diplo

mático. La larga preparación militar de la juventud del país condujo a la formación de un -

ejército de ciudadanos luchando con el coraje desesperado de hombres que defienden sus úl

timas posiciones. Después de una larga serie de combates y algunos desastres militares, la r!_ 

sistencia de \0$ árabes palestinos se quebró. La rueda giró. El eiército de defensa de Israel, 

ya en el camino de la liberación, se unió en Tiberlades, Haifo, después en Yaffo. Algunos 

cargamentos de armas pudieron ser encaminados hasta las playos de Palestina. Los árabes PI!, 

sos del pánico, excitados por los llamados incesantes de los Estados de la Ligo, que les pro

metían uno victoria fácil un regreso victorioso, emprendieron la huido. Centenares de miles 

de refugiados afluyeron al Libano, o Siria a Trans!ordonía. Los líderes fueren los primeros en 

escapar. 

Posteriormente, el 14 de moyo de 1948, fue la proclamación del Estado de -

Israel, a pesar de las advertencias de ciertos hombres de Estado, sinceros o m:ilevolentes -

que predecfan uno suerte cruel para el nuevo país. El día mismo que el último soldado brit~ 

nico abandonó el territorio de Palestino, la administrociái ludía reemplazó sin transición al 
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poder mandatario. 

En todos los centros judíos, agentes de policía dirigían la circulación, los e.! 

tampillas estaban en venta en los estafetas, los jueces dictaban sentencias y los ministerios -

instalaban sus primeros oficinas. No hubo ninguna confusión ni jamás un cambio de poderes 

se operó tan rápidamente •. 

Esa misma noche el presidente de los Estados Unidos reconocia "de Foctó" el 

gobierno provisional de Israel. Al día siguiente la Unión Soviético los reconocía "de Jure", 

seguida rápidamente por dos repúblicas lotincamericanas: Uruguay y Guatemala. Pero tam

bién al día siguiente los ejércitos de Egipto, de Sirio, del Líbano y de Transjordonia ataca

ron a Israel por el Sur, el Norte y el Este. Los agresores instaban a los pobladores árabes de 

Palestina a abandonar el territorio paro dejar el terreno expedito al avance de sus ejércitos, 

promeHéndoles que regresarían vencedores en pocos dios. Ello dio lugar al problema de los 

refugiados que subsiste, agravado por el paso del tiempo y lo negativa de los paises árabes 

a resolverlo, hasta el día de hoy. 

Las unidades del joven ejército israelí formadas apresuradamente, encuadra

dos por oficiales solidos de las filas de lo Haganó 1 con fusiles importados y ometral lo doras -

de fabricación local, entraron en acción. Fue ese el comienzo de lo guerra de liberación -

que debía durar con algunas treguas hasta el fin del oilo y terminó con la derrote de los in

vasores y la firmo de acuerdos de -:irrnisticio entre Israel y los Estados árabes. 
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Así finalmente el 11 de marzo de 1949, el Consejo de Seguridad de los No

ciones Unidas, había aprobado la demanda de Israel, en la cuál pedía pertenecer como miel! 

broa los Naciones Unidas, y la Asamblea General adoptó el 11 de mayo de 1949 uno resol~ 

c:ión en virtud de la cuál se admitía a Israel como 590. miembro de la O .N.U. Es izada la -

bandera de Israel al lado de las derrás, y entre los del lrok y del Líbano, 
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C) Texto de lo Resolución de lo O .N.U. del 29 de Noviembre de 1947: 

Texto de la Resolución (181-11-A) sobre el futuro gobierno de Eretz Israel, -

aprobado por la Asamblea General de la O. N.U. el 29 de noviembre de 1947, dice lo si--

guiente: 

"La Asamblea General, 

"Habiéndose reunido en sesión especial, o pedido de lo potencio mandataria, 

para designar una Comisión Especial y darle instrucciones paro preparar el debate sobre la -

cuestión del futuro gobierno de Palestina en su segunda sesión ordinaria: 

"Habiendo designado una Comisión Especial, o la que dió instrucciones paro 

investigar todas las cuestiO'les y asuntos relacionados con el problema de Palestina, y para -

presentar una prepuesto para la solución del problema¡ 

"Habiendo recibido y analizado el informe de lo Comisión Especial (docume!! 

to 364/o) que contiene una cantidad de recomendaciones unánimes y un Plan de Partición a 

través de una unión económica, aprobado por la mayoría de la Comisión Especial; 

"Considero que la situación actual en Palestina contiene elementos que pu! 

den perturbar el bienestar general y las relaciones amistosas entre las naciones¡ 
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"Toma en consideración la declaración de la potencia mandataria, que está 

haciendo preparativos para completar su evacuaci6n de Palestina hacia el lo. de agosto de 

19·118; 

''Recomienda el Reino Unido, en su calidad de potencia mandataria de Pale1 

tina, y a todos los miembros de las Naciones Unidas, aprobar y eJecutar, en vista del futuro 

gobierno de Palestina, el Plan de Partición a tr;avés de la unión económica, detallado más -

adelante; 

"Dispone que: 

a) El Consefo de Seguridad tomará las medidas necesarias paiu la e¡ecución del plan / de -

acuerdo coo lo establecido en el mismo; 

b) El Conse!o de Seguridad estudiará, en el caso de que los circunstancias en el período de 

transición requieran tal estudio, en que medida la situación en Pa.lestina involucra una am;:. 

na:z:o poro la paz. Si ~I Consefo de Seguridad decide que existe realmente tal amenaza, y -

con el fin de salvaguardar la paz y la seguridad internacionales, completará la autorización 

de la Asamblea General procediendo de la maiera prevista en los párrafos 39 y 41 de la Ca.!, 

ta de las Naciones Unidas, con el fin de realizar en Palestina los roreas que ésta resolución 

le asigna; 

e) El Conse¡o de Seguridad define como amenaza para la paz, violación de la paz o acto de 

agresión, de acuerdo con el articulo 39 de lo Carta, cualquier intento de cambiar por la -
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fuerza el arreglo previsto en ésta resolución; 

d) La Comisión del Mandato será informada de las responsabilidades que éste plan le confía; 

"Exhorta.a todos los habitantes de Palestina a tomar los medidas necesarias• 

de su porte poro poner en vigencia éste pion; 

"Exhorta a todos los gobiernos y a todos los pueblos a abstenene de toda ac

ción susceptible de estorbar o retrasar la realización de estas recomendaciones; y 

"Autorizo al Secretariado Generol a reembolsar a los miembros de la Comi

sión, a que se hoce referencia más adelante, en la parte 1, coprtulo B, parágrafo 1, los vi~ 

ticos y otrcs gastos, en lo formo y de lo manero mós apropiada a los circunstancias, según su 

parecer, así como o proporcionar a la Cc11isión el equipo de funcionorios requerido, que lei 

ayude o curr.plir los tareas encomendados por la Asamblea General". 



- 184 -

4.- QUE SUCEDIO CON ESTA RESOLUCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE 1947 

Durante todos los ai'los desde su establecimiento, Israel no ha cooocldo la paz. 

Ha afrontado la acerba enemistad de sus vecinos; ha hecho frente a la Incitación polilica; a 

los intentos de aislarlo y estrangularlo por el bloqueo y el boycott económico; a la presión -

ejercida sobre otros Estados para que rompan relaciones con él; al despacho bien adentro de 

su territorio de saboteadores / asesinos e inñl trados armados; y / sobre la base de una consta'!_ 

te y creciente expansión del poderío onnamentlsta árabe, o uno brutal campai'la de amenazas, 

e injurias. 

A pesor de todo, Israel se ha desarrollado, se ha hecho más fuerte y ha esta

blecido vínculos de amistad y de ayuda mutúa con otros Estados, incluso con algunos parses 

musulmanes. 

Desde su establecimiento, en mayo de 1948 1 Israel ha sido una fortaleza de

estabilidad democrática en el Medio Oriente, de incesante progreso y de capacidad cienti! 

ca y técnica. 

Así llegamos a nuestros puntos en anólisis: 

a) Israel desea relaciones nonnales de vecindad: 
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No obstante que ls~el ha debido, más de una vez, dar pruebas de su capaci

dad militar frente a la provocación de sus vecinos, su gobiemo ha declarado enf'áticamente, 

una y otra ve-z., su disposición y su deseo de paz y de relaciones normales de vecindad con los 

Estados árabes. 

Repetidamente ha sei'lalado que los acuerdos de armisticio tuvieron por finali

dad se1Vir de etapa de transición hacia lo paz permanente y ha insistido para que se entablen 

negociaciones con ese objeto. 

En una conferencia de prensa can correspcnsales extranjeros, en Jerusalén, e! 

26 de febrero de 1954, el señor David Ben Gurión declara: 

ºEstamos dispuestos a concluir la paz o, por lo menos, pactos de no agresión 

con todos nuestros vecinos, sobre la base de status quo territorial ••• Ellos tienen la me¡or -

oportunidad para demostrar que son amantes de lo paz, reuniéndose y haciendo lo paz con º!:. 

sotros; y yo los autorizo a decir al Presidente Nosser que estamos dispuestos o reunimos con -

él, en cualquier momento, para concluir la paz. Esta es la prueba de que realmente deseo lo 

paz: Su disposición paro concluirla". 

El. 24 de Septiembre de 1959 / en su discu110 ante la XIV sesión de la Asam-

blea General de las Nociones Unidas, lo señora Gol da Meir, en aquel entonces Ministro de 

Relaciones Exteriores de Israel / declaró: 
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"El estéril conflicto entre nuestros vecinos y nosotros, crea una situación in

fortunada y peligrosa, no sólo poro nosotros, sino también para ellos y para el mundo entero. 

No pretendemos nada de ellos, sino lo oportunidad de vivir amistosamente y, junto con el los, 

desarrollar nuestro región para el común beneficio de todo:s los que viven en ella ••• Israel -

cree en un futuro de paz: y de cooperación en la zona". 

la Respuesta Arabe: 

Estos y nul}lerosos otros ofrecimientos de negociar 1 directa o indirectamente, 

sea lo paz: o pactos de no-agresión en diferentes fonnas, han sido rechazados por los dirigen

tes árabes, En lugar de ello, esos dirigentes han admitido abiertomenle el único prop6slto -

que los anima ~10 destrucción de Israel. Voy a sel'lalar algunas de sus declaraciones típicas. 

"Egipto será feliz: cuando sus e¡ércitos se encuentren con los de Siria sobre -

las ruinas de ese pueblo traicionero, las bandas sionistas". 

(Abdel Nasser, 18 de Dfclembre de 1955.) 

"Israel no será salvado de los árabes. Pronto llegará el día en que Israel será 

destruido balo los pies de los guerreros árabes". 

(lbrahim Tahawi, miembro del Gabinete 

de Egipto, citado por "Al-Ahrom", 29 

de Octubre de 1955.) 
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"El imperialismo y el sionismo están asustados de nuestra unidad, porque se -

dan cuenta que representa el fin de Israel". 

{Abdel Nauer, Damletta, Radio Cairo, B de Ma-

yo de 1960.) 

"Queremos una batalla decisiva paro aniquilar ese génnen, Israel. Todos los 

árabes quieren esa batalla decisiva". 

(Abdel Nosser, Alejandría 1 citado pcr Reuters, 

26 de Junio de 1959 .) 

El punto de vista de los árabes sobre los acuerdos de Armisticio, ha sido su·-

clntamente expresado en declaroc:lones como las siguientes: 

"Los Acuerdos de Annisticio son un medio parc hacer posible el segundo round~. 

(Al Jihad, Jordania, 11 de Septiembre de 1955.) 

"En el último análisis, la diferencia entre la pox y la intranquilidad en nue!_ 

tro región, depende de la aniquilación de lsn:iel". 

(Al Akbar, Egipto 22 de Marzo de 1956.) 

"Continuamos legalmente en guerra con IStael, un Armisticio no pone térmi-

no a un estado de guerra". 
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(Representante de Egipto en la Comisión Especial 

lsraelo-E9ipcia, 12 de Junio de 1951.) 

El Coronel Nasser declaró abierta y explícitamente, el 14 de Octubre de --

"No tiene ningún sentido hablar sobre paz con Israel. No existe la menor p~ 

sibll!dad siquiera, de negociaciones entre los árabes e Israel". 

b) El retomo a 1947-ardid de propaganda: 

Por nuones táctic:as, los dirigentes árabes buscan envolver sus designios des

tructivos en los algodones de declaraciones moderadas y legalístlcas. Así por ejemplo, Nas

ser declaraba que la paz entre Israel y los Estados árabes podría ser alcanzada únicamente -

por el retomo ol Plan de Partición de las Naciones Unidas, de noviembre de 1947. 

Para muchos, ésta idea basada como aparece en la autoridad de las Naciones 

Unidas, semeja perfectamente plausible, Pero lo que el dictador egipcio no mencionó, es -

que fué precisamente ese Plan el que los Estados árabes rechazaron y cuya validez despeda

zaron, rápida e irrevocablemente, lanzando lo que intentorai fuera uno guerra de aniquila

ción de Israel. El aparente cambio de actitud es más que una simple argucia de propaganda. 

Los dirigentes árabes quieren que el mundo olvide lo que realmente importa las causas que -
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determinaron la Resolución de 1947, su naturaleza fundamental / los íoctores que determina

ron su anulación y las decisiones y acuerdos que la siguieron y substituyeron. 

c) ¿Qué propuso la Resolución de las Naciones Unidas de noviembre de 1947? 

La Resolución recomendó la term.nación del Mandato británica sabre Palesti

na y lo partición del país en un Estado árabe y un Estado judío, con un enclave internacio

nal para Jerusalén. Los dos estadas deberían estar vinculados por una unión económica, cor:!! 

prendiendo una unión aduanero unidad de sistema monetario con un cambio internacional -

único, planes de fomento conjunto {irrigación 1 recuperación de tierras y conservación de -

suelos), ferrocarriles, caminos y servicios de correos ínter-estatales, administración conjunta 

de puertos y terminales de aviación, tarifas aduaneras comunes y un Consejo Económico con

junto debería administrar la Unión, 

El presupuesto básico de todo el plan es que sería libremente aceptado por -

ambas portes y seria desarrollado de común acuerdo entre ellos. Es obvio que tal Unión n.o -

podría existir, por un sólo día, entre Estados separados por conflictos y hostilidades. 

d) Como se procedió a la Partición: 

Los dos Estados deberían ser quebrados en siete zonas desarticuladas. La Ga

lilea Occidental, el distrito y la faJa de Gaza, incluyendo la zona de Auja formarían el E_?. 

todo árabe, que incluiría también una pequeí'la enclave alrededor de Jaffa. La Galilea --
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Oriental / la mayor porte de la planicie costera y el Neguev, deberían pertenecer a Israel. 

Coda uno de los Estados comprenderían :z:aias disparejas, cuyos extremos establecerían con

tacto en dos puntos, al Norte y al Sur respectivamente. 

e) Como r~ccionaron las dos partes: 

Los israelíes por su porte, aunque críticos y aprehensivos frente a alguno de -

los detalles, aceptaron el Pion de Partición. Robbi Abbo Hillen Sllver, representante de lo -

Agencia fudía, declaró ante los Naciones Unidos. 

"SI un duro sacrificio es la cmdici6n ineluctable de una solución final, si~ 

ce posible el Inmediato reestobleclmiento del Estado j~dío, el ideal por el que se ha esforza

do incesontemente mi pueblo, entonces la Agencia judía está dispuesta a recomendar que se 

acepte el Plan de Partición. Este sacrificio conformarfo la contribuci6n judía a la solución -

de un problema doloroso y sería el testimonio del espíritu de cooperación internacional del -

pueblo judío y de sus deseos de paz:". 

Por lo que respecta o los árabes su reacción fue el rechazo total. Mahmaud-. 

. Faw:z:i / que en aquel entonces ero Ministro de Relaciones Exteriores de la Repúbl i«i Arobe -

Unificada y representante de Egipto ante las Naciones Unidas, declaró: 

"No escogemos conformamos con las Resoluciones de la Asamblea General -

sobre Palestina. La Carta de los Naciooes Unidas no caerá en pedazos, si una más de las --
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Resoluciones de la Asamblea General no se aplica". 

Los demás representantes órabes ante las Naciones Unidas, no fueron menos -

explícitos. El sel'lor Adil Arslam, de Siria, dilo: 

"Mi país no reconocerá nunca semejante decisión". 

El sel'lor Camillo Chamoun, representante del Líbano y más tarde Presidente -

de esa Repúbl lea, declaró: 

"Los pofses órobes son unánimes en rechazar las recomendaciones de las Res~ 

luciones de la Asamblea Genero! ••• ". 

Los primeros Ministros árabes, reunidos en el Coiro el 9 de diciembre de 1947 

declaran, que harían "todo lo posible paro producir el fracaso del Pion de Partición de las • 

Naciones Unidos". 

f) la más completo prueba de la violación internacional de lo ley: 

Tal fué la actitud de los Estados árabes frente o la Resolución de las Nacio-

nes Unidas de 1947, la que tradujeron inmediatamente en actos, iniciando uno compol'lo de 

asesinato y pillaje contra los judíos de Palestina cuando el país se encontraba aún bojo Ma!! 
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dato británica. El 14 de mayo de 1948, cuando el Mandato llegó a su término y el Estado de 

Israel fue establecida, en conformidad con la Resolución de la Asamblea General, iniciaron 

abierta guerra en su contra e invadieron al país con sus e¡ércitos. 

"Poderosos intereses árabes, h:mto dentro como fuera de Palestina -escribió -

la Comisión de las Naciones Unidas para Palestina en su informe al Consejo de Seguridad• -

desafian la Resolución de la Asamblea General y están empeñados en un esfuerzo deliberado 

para alterar por la fuerz:a la solución en ella contemplada". 

Y así, los miembros del Consejo vieron claramente: 

"Probablemente la evidencia más importante que tenemos en ésta materia -d!. 

jo el sei'lor Warren R. Austln, delegado de los Estados Unidos de América• está contenida en 

las admisiones de los paises cuyos cinco ejércitos han invadido Palestina, de que están emp!_ 

i'kld0s en una guerra ••• tenemos aqur el más alto tipo de pruebo de lo violación internacio-

nal de la ley. La admisión de quienes están cometiendo esta violación", 

En términos slmHares, el sei'lor Andrei Gromiko, representante de la Unión de 

Repúbl leas Socialistas Soviéticas, declar6: 

"El Conse¡o de Seguridad ha estado recibiendo, casi diariamente, informoct2 

nes db los Estados que participan en los sucesos de Palestina / respecto a sus acciones o inte!! 
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ciones agresivasd. 

los propios gobiernos árabes no hicieron secreto. de su agresión. "Marchamos 

sobre Palestina con nuestro ejército". Telegrafió al Conselo de Seguridad el gobierno de Egie, 

to. "Estamos obligados o entrar en Palestina", declaró el rey Abdullah de Transjordania en -

un mensafe simultáneo. "Fuerzas armadas del Lib-ino están operando en Palestina", fue la -

respuesln del gobierno del Libono a la encuesta oficial de los Nociones Unidas. Decloroclo

nes similares fueron hechas a las Naciones Unidas, por los gobiernos de Siria, Arabia Saudi

ta e lrak, todos ell~ miembros de las Naciones Unidas y comprometidos a defender la Carta, 

que prohibe la agresión. El Alto Comité Arabe de Palestina / fue igualmente franco; "No h:._ 

mos ocultado nunca el hecho de que nosotros hemos comenzado la lucha" / declaró su Presi

dente Samal Husseini. 

No fue una lucho para "restaurar la paz y la seguridad en Palestina", como 

más tarde quiso presentarla la Liga Arabe. El objetivo fue definido con despiadada f•w1que

za por Azzam Pasha, entonces Secretorio General de la Liga, en la vísperu de la invasión -

de Palestina: 

"Esta será una guerra de exterminio y una tremenda rnmocre, de la que se h~ 

blará como se recuerdan las masacres de los Mongoles y las Cruzados". 

Ese fue el objetivo árabe: La exterminaciái de Israel, cuando el Consejo de 
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Seguridad solicitó un cese del fuego, los Estados árabes lo rechazaron indignados. "Los ára

bes -declaró el gobierno de Siria- no pueden aceptar un cese del fuego". La respuesta del -

gobierno de Egipto fue Igualmente tan negativa: "El gobierno de Egipto lamenta no poder -

atenerse a la recomendación del Conselo de Seguridad, de cesar el fuego en Palestino". Fi

nalmente, el Mediador de las Naciones Unidas logró obtener una tregua de un mes. Al expi

rar, los árabes rehusaron renovarla y reasumieron el ataque. No fue sino hasta el 15 de Julio 

de 1948, cuando ya miles de judíos habían sido muertos o heridos en esta lucha por su existe!!. 

cla y por su independencia nacional, tan arbitrariamente impuesta sobre ellos, que el Coose

¡o de Seguridad adoptó la siguiente resolución: 

"Tomando en consideración que el Gobierno Provisional de Israel ha indicado 

su aceptación en principio de una prolongación de la tregua en Palestino; que los Estados -

miembros de la Liga Arabe han rechazado los sucesivos llamados del Mediador de los Nacio

nes Unidos y del Conse¡o de Seguridad, en su resolución del 7 de Julio de 1948, para la pr_2 

loogación de la tregua en Palestina y, en consecuencia se ha producido una renovación de -

los hostilidades en Palestino. 

"Determina que la situación en Palestino constituye una amenazo para la pa:z:, 

en el sentido del articulo 39 de la Carta ••• " 

Esta ha sido la actitud de los países árabes frente a la Resolución de la Asan:!., 

blea General de noviembre de 1947, que los árabes prodamabon actualmente como la única 
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base para alcanzar la paz. la posición en cuanto a ellos concierne fue resumida en la ded=: 

ración del Dr. Mahmoud Fawzi, representante de Egipto ante las Naciones Unidos, en 1948: 

"Ho sido evidente, por muchos meses -dijo- que la Resolución de la Asamblea General de -

1947, está muerta". 
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Hemos llegad1.. al siguiente objetivo de nuestro presente tesis, la Campafta de· 

Slnar de 1956, pero para abordar éste problema será necesario que antes seí'ialemos el acuer

do de Armisticio de 1949 entre Israel y Egipto, que ha sido el prototipo de los acuerdos fi~ 

dos más tarde, por Israel con el Líbano, Jordania y Siria respectivamente, de ahí pasaremos 

a sei'ialar una breve relación de hechos de los allos 1949 a 1956 para ubicamos en el proble

ma que dá origen a la Comparo de Sinar. 
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1.- ACUERDO DE ARMISTICIO DE 1949 ENTRE ISRAEL Y EGIPTO 

El Artículo 1 

(3) Garantizó el derecho de tocias las partes interesadas a la seguridad y la li 
' -

bertad del temor de ser atacadas po~ las fuerzas armadas de las otras partes. 

(4) Declaró expresamente que el armisticio ero "aceptado como paso indispen . -
sable hacia la liquidación de conflictos annados y la restauración de la paz en Palestina". 

El Artículo 11 

(2) Estipuló que "ningún elemento de fuerzas militares de tierra, mar y aire o 

de tropas para -militares de cualquiera de las partes, incluso fuerzas irregulares, cometerá• 

acciones bélicas u hostiles cQntra las fuerzas militares o para - militares de la otra parte, o 

contra civiles residentes en el territorio bojo control de ésta parte". 

El Artículo V 

(2) Estableció que "la línea de Demarcación del Armisticio no será conside-

rada de manera alguna como una frontera política o territorial". 

El Artrcuto VII 

(1) Volvió a destacar la intención de las partes "de eliminar la amenaza a la 
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paz en Palestina; y facilitar la transición de la actual tregua a una paz penncmente". 

El Artículo XII 

(3) Autorizó a cualquiera de las parte$ a pedir al Secretario General de las -

Naciones Unidos que convoque una conferencia :le representantes.de ambas partes a fin de ~ 

considerar, revisar o suspender cualquiera de las caidiciaies del Acuerdo; la participaci6n -

en una conferencia convocada paro éste fin, sería obligatoria. 

(4) Si tal conferencia no diera por resultado una solución acordada de les -

asuntas en disputa / cualquiera de las partes interesadas podría someterlos al Consejo de Se

guridad "a fin de hallar satisfacción, basándose en el hecho de que el Acuerdo fue conclur

do en procura de la acción del Consejo de Seguridad a fin de lograr la paz de Palestina", 
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2 .- RELACI ON DE HECHOS DE 1949 a 1956 

No pudo ser e¡ecutodo ni un sólo de los Acuerdos de Armisticio debido al o_!: 

jetivo árabe de destruir o Israel y o causa de la impotencia de las Naciones Unidas paro im

pedir o suspender las distintas formas de agresión órabe manifestados entre 1949 y 1956. Del 

punto de vista árabe, las Acuerdos servían solamente de respiro y como escudo detrás del --

cual ellos podrían prepararse para una batalla final y decisivo contra Israel. Apenas unos -

pocos meses después de la firma del Acuerdo Israelí-Egipcio, el Ministro de Relaciones Ext'!_ 

riores de Egipto, Mohamed Sala e-Din, declaró: 

"Al exigir lo restitución de los refugiados a Palestina, los árabes tienen por 

designio hacerles retomar como duei'los de lo patria y no como esclavos, Más claramente 1 -

ellos tienen la intención de aniquilar al Estado de Israel". 

(Al-Misri, El Coiro, 11 de Octubre de 1949) 

Y el Ministro sirio de Defensa, Akram el-Jurani, se hizo eco de olio con la 

siguiente declaración: 

"El e¡ército sirio está pronto para borrar lo verguenza de la derrota en Pales• 

tina. Exhortamos a todos los parses árabes a unirse para la batalla nccional, •e guerra de lo 

venganza". (Al-oaath, Damasco, 1.+ de abril de 1950.l 
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El 12 de junio de 1951, el representante egipcio ante el Comité Especial de 

la Comisión Mixta de Armisticio Israelí - Egipcio definió de la siguiente manero lo posición 

de los Estados árabes respecto o los Acuerdos de Armisticio: "oún estamos legalmente en gu~ 

rro con Israel. Un armisticio no pone fin o un Estado de guerra". Esto teoría de lo legalidad 

del estado de beligerancia fue llanamente rechazado por lo Comisión Mixto de Armisticio, 

el 29 de agosto de 1949 y, más tarde / lo fue también por el Conseja de Seguridad. Empero, 

los Estados órobes prestaron oídos sordos o las resoluciones y decisiones de los Nociones Uni

dos respecto a ésto cuestión y prosiguieron con su política de flagrante desafio / iniciado el 

30 de noviembre di! 1947, es decir al día siguiente de adoptarse la resolución de partición -

de Palestino por los Nociones Unidos, con el voto favorable de dos tercios de los miembros -

de la Asombl€"J Ge•·eral • 
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3.- AGRESION TERRESTRE 

Esta burla a los Acuerdos de~ Armisticio asumió distintas formas de agresi6n -

conht1 Israel, durante los ai'los 1949 a 1956. Ella Incluyó el bloqueo maritlmo de barcos y -

cargas ísraelres en el canal de Suez y en el golfo de Akaba. Desde la península de Sinaiy -

la fran¡a de Gaza, terrorista árabes entrenados y comandados por fuerzas armadas árabes de! 

ataron una enconada acción de guerra contra la población civil de Israel, motando y lisian

do a granjeros y a sus esposos e hijos, minando rutas de acce~o, emboscando vehículos de -

transporte pacifico, destruyendo conductos de aguas y líneas eléctricas de importancia vital. 

En otras ocasiones baterías de artillería regular árabe cai'lonearon aldeas lsra!:. 

líes en la frontera. Entre 1949 y 1956, Israel sufrió más de 1,300 víctimas de resultas de ti

roteas, incursiones militares e inftltraclón terroñsta árabes. En el curso de esos siete anos t;:_ 

vo lugar un impresionante total de 11,8~ casos de sabotaje y bandolerismo árabe, planea-

das y dirigidos oficialmente y ejecutados en virtud de acuerdos entre los Estados árabes. 

Israel no recurrió a la acción defensiva hasta 1953, no obstante el hecho de 

que para aquel entonces ya hubieran tenido lugar 7, 986 casos de infiltración, asesinato y -

sabota.¡e árabes, que causaron 639 victimas, De ahí que la decisión de Israel de adoptar una 

accl6n de esta clase no fuero impetuoso ni Irresponsable. 

Su gobierno, al igual que cualquier otra gobierno, estuvo obligado a proteger 
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la vida, la integridad y las p.-opiedades de sus ciudadanos. En el curso de los cuatro largos -

afias de hostigamiento árabe, que siguieron a la firmo de los acuerdos de Armisticio, Israel -

apeló o las Naciones Unidas y o su Comisión Supervisora de la Tregua, estacionada en ésta 

región, con la vana esperanza de que lo supremo entidad mundial pondría Fin a la agresión, 

El informe del 28 de febrero de 1955, presentado por el Jefe del Estado lv\ayor de la OrganJ. 

zación Supervisora de lo Tregua -General E.L.M. Bums• destocó que: "La infiltración des

de el territorio controlado por Egipto no fue la única causa de la actual tensión, pero fue i~ 

dudablemente una de las principales causas". En su libro titulado "Entre Arabes e Israelíes", 

el general Bums califico los ataques de los fedaylm cootra hombres, mu¡eres y nii'los como un 

crimen ese!\cialmente Igual o los delitos por los cuales los dirigentes nozistas fueron conde-

nodos a Nuremberg, 

Entre agosto de 1954 y marzo de 1955, la Comisión Mixto de Annisticio lsra! 

li - Egipcia condenó a Egipto en cuarenta diferentes ocasiones por "repetidas acciones de d=. 

molición planificada por 9rupos bien adiestrados, armados y organizad0$, provenientes de t=. 

rritorios controlados por Egipto". Terroristas árabes realizaban asimismo, incursiones desde -

allende las líneas de annisticio con Jordania, Siria y Líbano. Instalaciones hidráulicas, lo

collzados enteramente en territorio Israelí, fueron cal'loneadas por la artillería siria. Uno de 

teles proyectos, que tenia por objeto transferir excedentes de agua de la Galilea al ~arte -

del sediento desierto del Néguev / fue opuesto por Sirio en el Consejo de Seguridad, pero la 

queja siria fue rechazada por lo mayoría de los miembros del Consejo. Esta resolución del -

Consejo de Seguridad que había posibilitado la prosecución de los trabajos de Benot Yaakov 
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4.-AGRESJON MARITIMA Y ECONOMICA 

Desafiando abiertamente los Acuerdos de Armisticio y los prepósitos básicos -

de la Carta de las Naciones Unidas, Egipto mantuvo el bloqueo marnlmo del Canal de Sue:z: 

y del golfo de Akaba, a fin de impedir el desarrollo de lo reglón del Néguev merldicnal de 

Israel (que c;ubre alrededor del sesenta por cientll del territorio del país y es la fuente de c:g, 

si todos sus recursos minel'tlles) y del puerto de Eilat, sobre el mar Ro Jo. 

El lo. de septiembre de 1951 el Consefo de Seguridad reaccionó de la slguie!! 

te manem &ente al bloqueo Egipcio del Canal de Suez centra barcos y carga israelíes: 

"El Consejo de Seguridad, habiendo tcmctda nota de que el gobierno egip<:io 

no obl'tl1t1 de acuerdo con la seria instancia del Jefe del Estado Ma¡or, expresoda al deleg2. 

d~ egipcio el 12 de junio de 1951, de desistir de la presente práctica de inlerferir con el P!!. 

sale de mercancías destinadas a Israel, a través del canal de Suez; ccnsiderando que el regl 

men de Armisticio, que estuvo en vigor durante casi dos ai'los y medio, seo de cal'Qcter pe~ 

nente, y que ninguna de las partes puede alegar razonablemente que es beligerante activo o 

que desea ejercer los derechos de registro, ,inspección o confiscación sec cual fuere su legi

timo obJeto de defensa prcpla; 

Halla que el mantenimiento de prácticas como las menclaiadas ei'r el pará-

gráfo que precede, son inconsistentes con los fin!lS de un arreglo pacffico entre las partes y 
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el establecimiento de una paz permanente en Palestina, indicados en el Acuerdo de Armisti-

cio; 

Halla, además que ésta práctica no puede ser ¡ustiflcoda en las actuales pir-

cunstancias, al aducirse que ella seo necesaria para lo defensa propia". 

Pero Egipto no hizo coso de ésta decisión y continuó blOqueondo el canal de -

Suez con respe~to a Israel. El Consejo de Seguridad volvió a adoptar una resolución, el 13 de 

octubre de 1956: 

"Debiera haber pasaje libre e inobstaculizado por el canal, sin discrimina- -

ción, abierta u oculta -ésto .cubre los aspect~ políticos y técnicos ••• El funcionamiento -

del canal (debe estar) aislado de lo política de cualquier país", 

En notas ulteriores, que se referían al bloqueo egipcio del golfo de Akobo, el 

Secretorio General de los Nociones Unidos volvió a hacer referencia a la resolución del lo. 

de septiembre de 1951 1 aprobada por el Consejo de Seguridoél, respecto al bloqueo del canal 

de Suez. El no reconocimiento del alegato egipcio de tener derechos de beligerante / fue ap!1_ 

cado por igual en ambos bloqueos, 

La violación árabe de los Acuerdos de Armisticio de 1949, incluía también el 

boicot económico y el intento de complicar a los naciones del mundo en ésta comparo de es• 

tn:mgulaclón de Israel por medios económicos: La enseí'lonza del odio hacia Israel en toda la 
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red escolar árabe; la propoganda de odio distribuido, a escala mundial, por oficinas y cen

tros árabes de información, que revelaron todos las signos de la influencia nazista; la prem! 

dítado y artificial perpetuación oficial del problemo de los refugiados árabes y su uso como 

imtrumento de guerra política cont11:1 Israel; los constantes violaciones jordanes de estipula

ciones especffieas del Acuerdo de Armisticio que tenían por mira asegurar el pasaje libre por 

rutas de i~ortancia vital (por ejemplo la de L1 Trúndo - Jerusalén), el libre acceso a los -

lugares Santos de Jerusalén Oriental y a las instituciones médicas y culturales del monte S~ 

pus. 
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S.- INEFICACIA DEL MECANISMO DE !AS NACIONES UNILihJ 

Considerando todo lo hasta ahora expuesto, llegamos a lo conclusión de que 

en sumo1 los Acuerdos de Armisticio Fueron convertidos por los árabes en un instrumentorde -

guerra 1 en lugar de un puente que condu¡era a una paz permanente, El hecho de que las lí

neas de Armisticio hubieran sido "dictadas exclusivamente por consideraciones militares y no 

políticas" ofreció a los árabes una excusa para ignorarlas y violarlas. Es indescriptible la in! 

ficacla y la total incompetencia del mecanismo de las Naciones Unidas, establecido con el -

fin de supervisar la reali:ación de los Acuerdos. 

La Organización de Supervisión de la Tregua, establecida por la organiza--

ción mundial y compuesta por oficiales de ejércitos de diferentes países, no sólo descuidó -

abyectamente de impedir las hostilidades¡ sino que hasta dejó de defender el espirih.i y la r~ 

zón de ser de los Acuerdos propiamente dichos. La Organización comenzó a asumir el papel 

de una "tercero" o "super" parte de los Acuerdos, y seguir una política de "imparcialidad", 

es decir, de reprochar "por igual" a los Estados árabes y a su víctima. Ella evitó lo adopción 

de decisiones honestas y de corte, claro ocultándose detrás de tecnicismos. En lugar de vol

verse un instrumento de reconciliación y de paz, la presencia de las Naciones Unidas se coi.:. 

vlrtió en un escudo, que protegió las acciones y designios agresivos de los árabes. 

La agresión árobe adquirió, además, un segundo escudo, en el Conse!o de -

Segurli.fad propiamente dicho, en la forma de un apoyo soviético inequívoco. Cada ve: que 



- 209 -

ésta agr:sión era cuestionada, los soviéticos empleaban su derecho al veto para protegerlo. -

Los embarques soviéticos de las más modemas armas -incluyendo tanques, aviones a reacción, 

naves de guerra y artillería- destruyeron, al final de cuentas, la idea y el espíritu mismo de 

los Acuerdos de Armisticio de 1949. Este enorme arsenal de armamento soviético permitió a -

Egipto, en especial, prepararse para una ofensiva árabe en gran escala contra Israel / paro -

cuyo fin fuera establecido en 1956 el comando órobe unificado, bafo el mando del Estado~ 

yor egipcio. Durante los meses que precedieron a octubre de 1956. Egipto concentro enorme 

número de tropas pertrechadas para la acción ofensiva, en regiones adyacentes a las lineas -

de Armisticio que fueran definidas, en virtud de los Acuerdos de Armisticio, como "zonas -

desmilitarizados". 

Fue así que, cuando se desmoronaron los Acuerdos de Armisticio y el aparato 

que lo sostenía el 29 de octubre de 1956, Israel se encontró ante una invasión combinada de 

ejércitos órobes, que debía iniciarse en el momento en que la destrucción causada por los t=. 

rroristas y los efectos del bloqueo marítimo y el boicot económico le hubieran debilitado lo -

suficiente. Las tropas de 1 srael entraron entonces en la península de Sinaí y en la fran ¡a de 

Gaza, a fin de anticiparse a esa inminente destrucción. 
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6.- COMPROMISOS Y ARREGLOS DE 1957 

Con ello nos percotomos que los objetivos de Israel en su Campai'!a de Slnar

tuvieron por designio anticiparse a una inminente y concertada invasión árabe, eliminar los 

nidos de terroristas árabes en Sinai y en la fronla de Gaza, romper el bloqueo marítimo del -

golfo de Akoba -y lograr la poz- el ejército de Israel avanzó rápidamente a Sharm e-Shelkh 

y el canal de Suez y ocupó la península de SinoT y lo franjo de Gaza. Al mismo tiempo, lo -

nacionalización del canal de Suez por Nas.ser, provocó la inter.rención británica y francesa, 

Sus fuerzas desembarcaron en lo margen occidental del canal de Suez. Mientras la presión -

norteamericano y soviEitica obligó a los británicos y franceses a detener su acción y retirarse, 

Israel rehusó abandonar la península sin previamente obtener gorantfos firmes por las cuales -

no volverían a surgir los razones y circunstancias que lo obligaron esto vez o luchar en la -

Campal'lo de Sinoi. 

No podemos dejar de seilalar de lo manera más enfática que sólo los Estados

Unidos podían presionar en forma efectiva como paro causar la retirado de los tropos israelíes. 

Ni los Estados árabes ni lo Unión Soviética podían haberlo logrado. Así fue que reciEin des

pués de cuatro meses de severa presión y luego de haberse comprometido Estados Unidos a g~ 

rantizor la liberfüd~posaje por el golfo de Akabo, y asegurar que las fuerzas egipcias no -

regresarían a la fronJa de Gaza (de cuyo compromiso fueron partícipes otras potencias marrt:L 

mas, las cuales también aseguraron a Israel que gorantizoríon el carácter internacional del -

golfo) que Israel consintió retirarse. la Fuerzo de Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF) 
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iba a ser expresión tangible de estos compromisos y ella aseguraría por parte de los Nocio-

nes Unidas, que no volverían a registrarse las causas que provocaron la Segundo Guerra ór~ 

be-i sroel r. 

Este compromiso de Estados Unidos y de otros potencias marítimos, como tam

bién de las Naciones Unidas, que iba a ser co11cretodo mediante el establecimiento y esta-

cionamiento de su Fuerzo de Emergencia, fue claramente comprendido por la Unión Soviéti

ca, que se había comprometido unilateralmente a apoyar a los Estados árabes. El vocero so

viético en las Naciones Unidas interpretó en esa ocasión el compromiso norteamericano co

mo una amenazo de hacer uso de lo fuerza en coso de que surgiera la necesidad de mantener 

el carácter del golfo de Akaba como uno vio acuática internacional. El seRor Henry Cobot • 

Lodge, en aquel entonces representante de Estados Unidos en los Naciones Unidos, no se -

opuso a esto interpretación, Fue a esta altura que Israel reclamó garantías más fuertes que -

compromisos verbales o escritos, En verdad Israel no retiró sus tropas de Sinai hasta que las 

promesas fueron reforzadas con hechos. Los hechos asumieron la formo de la Fuerza de Emer 

gencio de las Naciones Unidas, cuyas unidades reemplazaron a las de Israel en Sharm e-Shi;_ 

ikh y del lodo egipcio de la frontera de Sinai. la retirada de Israel fue condicional a tedas 

luces; fue resultado de compromisos incondicionales, 

El primer compromiso incumplido Fue respecto o lo franja de Gaza. Según se 

estipuló, las Fuerzas egipcias no debían regresar allí. Y cuando volvieron, no sólo se igno

ró la protesta de Israel 1 sino que el se~r John Foster Dulles, Secretario de Estado norteam!!. 
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ricano, hasta expresó "sorpresa" anle el sólo hecho de que Israel protestara. A la lu:z: de los 

acontecimientos que siguieron es importante hacer un detallado exámen de esos compromisos. 

No es posible comprender lo que ocurrió en 111Qyo de 1967 sin un exámen de esto naturale:z:a¡ 

no se puede comprender enteramente la posición de Israel en 1969, ni el la puede descansar 

sobre ba,ses sólidas sin una 'rememoración de los acontecimientos de 1957. 

Estos compromisos fuera1 aceptados y defendidos en todos sus detolles el lo. -

de mar::z:o de 1957, en el discurso pronunciado ante la Asamblea General por la sei'lora Golde 

Meir, en aquel entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Israel y hoy en día su primer -

Ministro. En virtud de estos compromisos Israel está dispuesto a retirar sus fuerzas de la pe-

nínsula de Sinaí y de la franja de Gaza. 

"El 11 de febrero de 1957 el Secretarlo de Estados Unidos entregó al Embaí~ 

dor de Israel en Washington un memoróndum referente al gol fo de Akaba y a los estrechos de 

Tirón. Esta dec:laraclón discute los derechos de las Naciones en el golfo de Akaba, declara 

la prontitud de Estados Unidos de eJercer estos derechos por sí misma y unirse a otros poro -

asegurar su reconocimiento general. MI gobierno supo después, con sotisfacción, que otras -

Importantes potencias morrtimas están dispuestas a suscribir la doctrina establecida en el m:_ 

morándum de Estados Unidos, del 11 de febrero, y tienen igual intención de ejercer derechos 

de libre e' Inofensivo pasaje partil golfo y los estrechos". 

Con respecto a la fuerza de Emergenda de las Naciones Unidas, la señora -

Melr ob$erv6: 
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"La resolucif., de lo Alomblea General del 2 de febrero de 1957 contempla 

\ que unidades de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, sean introducidos en la -
1 

\ región de los estrechos de Tirón al evacuarlos Israel. Se reca'loce generalmente que la Fuer 
1 -

\za de Emergencia de los Naciones Unidas en los estrechos de Tirón, comprende la acción de 

\evitar actos de beligerancia". 

i 
¡ 
1 

i En lo que concierne o las seguridades respecto a las condiciones en que la -
¡ 
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas podría ser retirado, ofrecidas por el sef'ior Dag 
1 

Hammerskfold, o lo sazón Secretario General de las Naciones Unidos, la sel'loro Meir prosi-
1 

1\uló en los siguientes términos. 

1 
1 

i 
"Mi gobierno tomó nota de las seguridades incorporados en el infonne del 26 

i 
dt febrero de 1957 del Secretorio General, según las cuales todo propuesta de evacuación -

d1it la Fuerza de Emergencia de los Naciones Unidos de la región del golfo de Akaba, será -
1 

di~cutido en primer lugar por la Comisión Asesoro, que representa a la Asamblea General en 
1 

lo\ que a la e¡ecución de la Resolución del 2 de noviembre de 1956 concierne. Este procedi-

mi~nto ofrecerá a la Asamblea General la oportunidad de asegurarse que ningún cambio pri;_ 
¡ 

clFlitado habrá de ser hecho que tuviere el efecto de aumentar la posibilidad de actos de be 

l lg~roncia ••• ". -
i 
¡ 
i 
i 

1 
¡ 
¡ 
i 
1 

1 

i 

Y la sef'ioro Melr siguió dictando: 

"A la luz de estos doctrinos políticos y aneglos de las Nociones Unidos y de 
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las potencias marítimas mi gobierno confía en que el libre e inofensivo posa¡e de barcos inte.!. 

nacionales e l$f'Oelíes continuará mantenido en formo normal después de la retirada de Israel", 

Pero ella advirtió en forma clara: 

"La interferencia armada con barcos que enarbolen lo bandera de Israel y que 

ejerzcan pasaje libre e inofensivo en el golfo de Akaba y a través de los estrechos de Tirón, -

será considerada por Israel como ataque, que lo autorizará a ejercer su inherente derecho de 

defensa propia en virtud del articulo 51 de la Carta, y o adoptar toda medida que fuere nec! 

saria para asegurar el pasa¡e libre e inofensivo de sus barcos en el golfo y a través de los es

trechos". 

Por lo que respecta a los Estados Unidos y a otras potencias marrtimas opina

ron de la siguiente manera; pero con todo.fue una verdadera lástima que la declarada políti

ca y compromisos de los Estados miembros en que el Ministro de Relaciones Exteriores de Is

rael confiara en 1957, fueron leídos con amarga Ironía en los dras fatídicos de mayo de 1967. 

Con todo, ninguna mesa de conferencias puede prescindir de su conocimiento. 
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. 7 .- DECLARACIONES OFICIALES 

Por Estados Unidos: 

"Con referencia al golfo de Akabo y al acceso al mismo los Estados Unidos e!!. 

tienden que el golfo incluye aguas internacionales y que ninguna nación tiene el derecho de 

impedir el libre e inofensivo pasaje por el golfo a trovés de los estrechos de Tirón que dan -

acceso al mismo. En la ausencia de cualquier decisión que anule o aquella corno por ejemplo 

la de lo Corte Internacional de Justicia los Estados Unidos están dispuestos, en nombre de -

barcos registrados en Norteamérica, de e¡ercer el derecho de libre e inofensivo pasaje y un~ 

se a otros para asegurar el reconocimiento general de éste derecho". 

(Memorándum de fecho 11 de febrero de 1957, remitido por 

el Secretorio de Estado de Estados Unidos al sei'ior Abba

Eban en aquella época Emba¡odor de Israel ante los Nacio

nes Unidos.) 

En una alocución pública del 20 de febrero de 1957, el Presidente Eisenho-

wer declaró, además: 

"No debiéramos asumir que si Israel se retiro, Egipto Impedirá el uso del ca

nal de Suez y del golfo de Akaba a barcos iwelíes1
'. 
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El se!lor Lcdge, Representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, -

declaró el lo. de marzo de 1957: 

"Una vez consumado el retiro de Israel en virtud de las resoluciones de la -

Asamblea General / y en virtud de las medidas adoptadas por las Naciones Unidas para ate_!! 

der a ésta situación / no existe base alguna para cualquleo:i de las partes' del Acuerdo de Ar-

misticio de poner en práctica o ejercer cualquier derecho de béligerancia". 

Y durante la conferencia de prensa del 6 de marzo de 1957, el sei'lor Dulles • 

declaró: 

"Confiamos en que en virtud de los Acuerdos de Armisticio no existe derecho 

alguno para el eferciclo de la beligerancia, creemos que ésto es evidenciado por los hechos 

y que fue la base de la decisión de 1951 del Conse¡o de Seguridad en lo que concierne a los 

derechos de pasaje de Israel por el Canal de Suez. Y la base de esa decisión consistió en que 

en virtud del Armisticio, Egipto no tiene derechos de beligerancia. En aquel entonces vota-

mas por esa resolución y nos adherimos hoy al punto de vista sostenido entonces". 
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Por el Reino dnido: 

El Comandante Alan Noble, Representante del Reino Unido ante las Nacio-

nes Unidas, declaró el 4 de marzo de 1957, en el foro de la Asamblea General: 

"En opinión del goblemo del Reino Unido, los estrechos de Tirán deben ser -

considerados como uno vía acuática Internacional, a través de la cual tienen derecho de P;?. 

saje barcos de todas las nociones, El gobierno de su molestad oseguraro este derecho en no~ 

bre de todo barco británico. Este gobierno está dispuesto a unirse o otros para aseguror el "! 

conocimiento universal de este derecho. Desde luego asumimos ahora que cuando las fuerzas 

israelíes sean evacuadas de la región de Sharm e-Sheikh, será allí estacionada lo Fuerza de 

Emergencia de las Naciones Unidas, y no existe motivo para pensar que se hará intento alg.!!, 

no para interferir con el libre e inofensivo pasa(e a través de los estrechos". 
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Por Francia: 

*La declaración &anceSCI tiene un significado especial c11ando se la compara 

con lo pollllco actual de ese país, respecto o lsl'Clel. Fue hecho por el sel'lor Geor9es Pinot, 

el lo de marzo de 1957 ante la Asamblea General d,, las Naciones Unidos: 

"El gobierno francés considera que el golfo de Akabo constituye una vra acu§. 

tlco intemaclonol 1 por uno parte debido o su anchura y 1 por la otra, por el hecho de perten! 

cer sus costas a cuatro estados diferentes. Por consiguiente, consideramos que, en virtud del 

derecho internacional la libertad de navegación tiene que ser asegurado en éste golfo y en• 

las estrechos que don acceso al mismo, en toles circunstancias 1 ningún pars tiene el derecho 

de impedir el libre e inofensivo pasoJe de barcos de cualquier nacionolldad o clase. El go•• 

biemo &ancés tiene, por su porte, lo intención de hacer uso efectivo de su derecho de nav! 

gación libre en el golfo de Akabo y los estrechos de Tirón. El gobierno froncés considero que 

cualquier impedimento opuesto al libre pasa¡e estaría en contradicción con el derecho inte!:.. 

nocional y causaña, en consecuencia, lo posib!lidod del recurso tendiente a la adopción de 

medidas autorizadas por el artrculo 51 de los Naciones Unidos. 

"A éste respecto, el gobierno francés desea aclarar que en su opinión, ning.!!. 

no de las Estados del litoral del gol fo de Akaba se encuentra en situación de beligerancia -

con cualquier otro Estado y que 1 en este coso, la posición de Israel es perfectamente acorde , 

con el derecho internacional. Además, el gobierno francés considero que la Resolución (Jl) 
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-A Res. 461, adoptada por la Asamblea General el 2 de febrero de 1957, confiere uno mi

sión a las fuerzas de las Naciones Unidas, que consiste en la ocupación -tan pronto se reti

ren las tropas de Israel- de las posiciones actualmente ocupadas por fuerzas israelíes a lo la.r. 

90 del golfo de Akaba, su mantenimiento allí hasta que se llegue a un arreglo adoptado por 

ambas partes, a un acuerdo intemaclonal, que determine el sbtema de navegación en éstos -

aguas libres y haya eliminado todo riesgo de rec'Jrso o actos de beligerancia". 

Nota: 

* Cuando en mayo de 1967 Egipto relf11>usiera el bloqueo del golfo de Akabo 

contra Israel, el Presidente de Gaulle asumió una posición antagónica a la que adoptara an

teriormente el gobierno de su país. De Goulle no reaccimó Frente al bloqueo egipcio como 

ante una agresión y, en cambio, calificó de agresión el derecho de Israel de "recurrir o me

didas autorizadas por el artículo 51 de lo Carta de las Nacimes Unidos". El patrón medida 

del general no fue el bloqueo en si mismo, sino "quién disparó el primer tiro" después de su 

Imposición, después de su pasivo aceptación por Francia. Basándose en esta vara de medida, 

11 ¡ustlficó11 el primer ado de embargo francés contra Israel al caigelar la entrega de aviones 

a reacción tipo Mirage a éste país poro ampliar luego el embargo hastc:J abarcar todas los e'!. 

tregos de armas y piezas de repuesto a Israel. Ningún embargo simllar fue aplicado a ·Ira~ o 

Libano por ejemplo, habiendo ambos declarado la guerra o Israel en Junio de 1967, y que-

brando, desde entonces y en forma consistente el acuerdo de Cese de Fuego que se suponía -

puso fin a la lucho. Es cloro que lo poll'tiCG de De Gaulle conslsti6 en volver a ganar para 
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Francia una posición establecida de "gran potencia" en el Medio Oriente, incluso acceso a 

su petróleo, echando mano a una política pro..;,Jrobe con el fin de introducirse en esta región, 
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Por !talla: 

"Especialmente en lo que concierne o la libre navegación en el golfo de Ak!?_ 

ba y los estrechos de Tirón no necesito volver a declarar aquí que consideramos que el golfo 

de Akobo es una vía acuático internacional y que ninguno nación tiene el derecho de impe

dir ei' libre e inofensivo poso je en el golfo de Akabo y a través de los estrechos que dan acc! 

so a aquel". 

(Dr. Leonardo Vitetti / discurso ante la 

Asamblea General de las Nociones Unidas, 

4 de marzo de 1957 ,) 



- 222 -

Por Holanda: 

"El gobierno de Holanda está enteramente de acuerdo con las declaraciones -

hechas por Estados Unidos, Francia y varios otros países al efecto de que el pasa fe a través -

de los estrechos de Tirón sea libre, abierto e inobstacullzado para los barcos de todas las n2_ 

cienes. Mi gobierno funda su opinión en las siguientes razones: -Primerc;, el golfo de Akaba, 

por cuanto linda con cuatro diferentes Estados y tiene un ancho que excede la franjo de tres 

millas de aguas territoriales de los ctJOtro Estados ribereños situados a ambas márgenes del m!!_ 

mo, es considerado en virtud del derecho internacional como formando parte de mar abierto. 

Segundo, en consecuencia los estrechos de Tirán soo, en el sentido legal, estrechos que co

munican dos mares abiertos, usados nomialmente para la navegación internacional. Tercero, 

respecto a tales estrechos existe un derecho de paso¡e libre aún si los mismos fueran tan an

gostos que quedaran induídos enteramente dentro de las aguas territoriales de uno o más Es

tados. Esta regla fue reconocida por el informe de 1956 de la Comlsién de Derecho lntema

cional. Cuarto, si un estrecho cae enteramente dentro de las aguas territoriales de uno o más 

estados riberef'los, aún asr existe el derecho de paso¡e inofensivo, pero entonces los Estados~ 

ribereftos tienen el derecho si fuere necesario, de comprobar el carácter inofensivo del pa~ 

Je. Quinto, éste derecho de inspección no existe, sin embargo, en los casos en que el estr!:_ 

cho conecta dos partes de un mar abierto. De ahí que resulte necesario llegar a la conclusión 

que todos los Estados tienen el derecho de paso¡e libre e lnobstacullzado para sus barcos a -

través de los estrechos de Tirón". 

(Dr. C. W. A. Shurmann, Asamblea Genera! 

de las Naciones Unidas, 4 de marzo de 1957 ,) 
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Por Nueva Zelondia: 

"Mi gobierno de Nueva Zelandia comparte lo opinión expresada por el Reino 

Unido y otros gobiernos en el sentido de que los estrechos de Tln:ín tienen que ser considera

dos como una vía acuática internacional por la cual los barcos de todas las naciones tienen -

derecho de pasaje. Creemos que los declaraciones hechas por Estados Unidos, el Reino Unido 

y otras importantes potencias marítimos respecto a su disposición de hacer valer éste derecho 

en nombre de su marina y unirse a otros para procurar un recaiocimlento general de este de

recho, sei'íalon el comino hacia uno solución respecto al golfo de Akaba, que debiera satis

facer los legítimos intereses de Israel". 

(Sir Leslle Monro, Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 4 de marzo de 1957 .) 
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Por Costa Rica: 

"Partimos de las premisas que cualquier guerra, cualquier estado de bellgefO!!. 

cia que por definición es bilateral -pues no es posible concebir que la guerra o la beligeran

cia sean meramente unilaterales- y que en consecuencia, lo Asamblea General, al ocuparse 

de los lamentables acontecimientos que twieron lugar en octubre último, no pudo actuar iuJ. 

ciosamente a menos que twiero ante su visto el panoramo conjunto de acontecimientos ••• Mi 

Delegación desea conceder su apoyo o las declaraciones hechos aquí por los representantes -

de Estados Unidos y de Francia respecto a lo libertad de navegación y los otros puntos de n~ 

turale:z:.o legal que fueron presentados en esta sesión. Todas estas declaraciones están de --

acuerdo con los principios de la coexistencia lntemacionol en que mi país cree, principios -

que a nuestro fuicio están refle}ados en todas las cláusulas de la Carta de las Naciones Unl-

das'.'. 

(Embajador Alberto F. Cal'las, Asamblea Genero! 

de las Naciones Unidas, lo. de marzo de 1957.) 
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Por Australia: 

"Recibí instrucciones especiales de mi gobierno para declarar que es opinión -

del gobiemo australiano que lo_s estrechos de Tiron tienen que ser considerados como uno vía 

acuática internacional a través de la cual tienen derecho de poso je barcos de todas los nac:ia . -
nes". 

(Dr. E. Ronald Walker, Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 4 de marzo de 

1957 .) 
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Por Bélgica: 

"Tal como lo declaré el 19 de enero y lo confirmé el lo. de febrero, compa.! 

timos la opinl6n que la naturaleza Internacional del golfo de Akaba implica el derecho de~ 

safe inofensivo a través de los estrechos de Tlrán y del golfo propiamente dicho, de conforJl!! 

dad a las reconocidas reglas del derecho internacional. Mencioné el lo. de febrero que las

partes firmantes del Acuerdo de Armisticio tienen que abstenerse en virtud de sus cláusulas -

básicas recíproéa y completamente / de todo acto de bel igerancio. Por lo demás éste es un -· 

principio inalienable de la Carta, excepto desde luego en lo que concierne a la defensa pro· 

pia en caso de ataque armado" • 

(Sr. Femand Van Langehove, Asamblea Genero! 

de las Naciones Unidas 4 de marzo de 1957 .) 
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Por Suecia: 

"Mi gobierno atribuye gran l~tirtanela al principio de libre navegación y -

considera esencial que éste principk sea respetado. Esto implico inter olio según opinión de

mi gobierno, que sea recon-;¡cidv el derecho de pasaje Inofensivo a través de los estrechos que 

conectan el mar Rojo con las aguas internacionales del Golfo de Akaba. Además la Delega-

ción sueca opina que ·la escrupuloso observancia del Acuerdo de Armisticio excluye todo acto 

de beligerancia activa por tierra, aire y mar". 

(Sr. Richard Sandiar, Asamblea General de las Na

ciones Unidas, 4 de marzo de 1957.) 
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Por NoNega: 

"Respecto a la navegación en el estrecho de Tirón / el gobierno de Noruega -

considera que estos aguas constituyen una vra acuática lntemaclonal y que ningún Estado -

que linda con ésta vfo acuática debiera emprender medidos que impidan la libertad de pasa

je inofensivo de barcos de cualquier nacionalidad por éstas aguas, Consideramos que esto -

opinión concuerda enteramente con prácticas y principios aceptados del derecho internacio

nal. En consecuencia ellos están de acuerdo con la Corta de las Nociones Unidos", 

(Sr. Hans Engen, Asamblea General de las Nacio

nes Unidas 4 de mal'l!o de 1957 ,) 



M 229 -

Por Portugal: 

"En ésta oportunidad también deseamos declarar que las presunciones y espe

ranzas con que el gobierno de Israel anunciara su importante desición, soo considerados en 

términos generales por mi Delegación, como comprensibles y pertenecientes al amplio coo-

texto de recomendaciones hechas por el Secretario General en sus informes o en resolucio-

nes anteriores aprobados por la Asamblea, a saber, Resolución 11 del 2 de febrero pasado,

tanto en lo que concierne al pasaje inofensivo en el golfo de Akaba y en los estrechos de T.!, 

rán, como en los arreglos temporarios destinados a mantener condiciones de paz en lo franjo 

de Gaza". 

(Dr. Vasco Veira Garin, Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 8 de marzo de 1957 ,) 
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Por Islandia: 

"Respecto al golfo de Akabo mi gobierno desea asociarse a las declaraciooes 

hechas por muchas delegaciones presentes aquí, en el sentido de que el golfo y los estrechos 

de Tirón debieran permanecer abiertos a la navegación internacional y que barcos de todas -

las naciones tengan derecho de pasa¡e". 

(Sr. Timor Thors, Asamblea General de las Na

ciones Unidas, S de marzo de 1957.) 
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Por Dinamarca: 

"El gobierno de Dinamarca es de la opinión que los estrechos de Tirón tienen 

que ser considerados como vio acuática internacional, a través de la cual tienen derecho de 

pasaje barcos de todas los naciones. Varios paises lindan con el golfo de Akaba y poseen pa_!: 

tes del mismo. Por consiguient·e es opinión del gobierno dinamarqués, que los estrechos de Tj 

rán no pueden ser tratados de manera diferente de estrechos que son generalmente reconocí-

dos como estrechos internacionales". 

(Dr. Karl Eskelund, Asamblea Genert1I de 

las Naciones Unidas, 4 de marzo de 1957 .) 



Por Canadá: 

"Respecto al golfo de Akabo y los estrechos de Tirán, sugiero que no hoya in

terferencia con el inofensivo pasaje a través de estas aguas, ni la aserción de pretensión al

guna a derechos de beligerancia en ellos. No sugerí ni sugiero ahora que los derechos lega

les en éstos aguas sean determinados por esta Asamblea en cualquier forma que seo, o que es

to determinación, que debiera ser hecha por uno entidad legal, fuero influenciado por noso• 

tros. No concibo que sea función de esta Asamblea decidir en cuestiones legales. Sin embo!_ 

90, lo que sugiero, es que a fin de rnantener una situación de paz y quietud o fin de minimi

zar lo posibilidad de un nuevo estallido de lucho, que lo Asamblea recomiende y los -

part~ presten su acuerdo / como acto polllico y no legal o que no se produzco interfe-

rencia con el inofensivo pasaje de barcos o través de los aguas en c:uesti ón. Cree acoso, al

gún miembro de ésta Asamblea, que lo interferencia con tal pasaje inofensivo no provocaría 

conflicto y, por ende, evitaría tales resultados ¿-si tal fuere nuestro sentimiento, entonces, 

en mi opinión, no descargaríamos ese deber simplemente llegando o ciertas conclusiones re-

ferentes a los aspectos legales internacionales de la cuestión que están por determinarse". 

(Sr. Lester Peorson, Asamblea General de 

los Naciones Unidos, 4 de man:o de .157 .} 



Por las Nociones Unidas: 

En consecuencia, éstos fueron los compromisos de las potencias marítimos. T~ 

das ellas declararon en 1957 que estaban dispuestas a ejercer sus derechos de pasaje libre por 

el golfo de Akaba y las estrechos de Tirán. Todas proclamaron que el golfo y los estrechos -

formaban parte de una vía acuática internacional, en cuyas costas había cuatro Estados litar~ 

les. Desde luego, ellas ya habían hecho toles declaraciones antes de entonces. Ellos votaron 

en los Naciones Unidas en favor del mantenimiento de éstos principios, pero en coda oportu

n idod la República Arabe Unida ignor6 sus decisiones y resoluciones y a pesar del rechazo -

por parte de los Naciones Unidas de sus pretensiones, continu6 reclamando para sí "derechos 

de beligerante". Pero fue esta la primera vez que las potencias marítimos declararon su inte!! 

ci6n de mantener el carácter internacional del golfa y de los estrechos, tanto directa, como 

indivldUCJI y colectivamente. 

A consecuencia del "arreglo" político de 1957, las Naciones Unidos procur!!. 

ron fundar con mayor firmeza el carácter internacional del golfo de Akaba y de los estrechos 

de Tirón en principios jurídicos y legales. 

El 19 de enero de 1957, el Secretario General Hammerskjold declaró en su -

infonne a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ninguna de las partes fhmantes 

del Acuerdo de Armisticio de 1949 tenía titulo para reclamar para si derechos de beligemnte / 

incluso la aplicación de tales derechos al golfo de Akaba y a los estrechos de Tirón. Declaró: 
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"A consecuencia de la decisión de 1951 adoptada por el Conse¡o de Seguri

dad ••• las portes del Acuerdo de Annisticio no pueden ser consideradas poseedoras del dere• 

cho de reclamar para sí status de beligerante ••• y no establecerán derecho alguno de belig=. 

rante (incluso desde luego tales derechos en el golfo de Akaba y en los estrechos de Tirón)". 

El 15 de Enero de 1957, es decir, apenas cuatro días antes, el Secretario G~ 

neral destocó, en uno noto a la Asamblea General, que el golfo de Akaba y los estrechos de 

Tirón constituían vías maritimos internacionales. 

El carácter internacional del golfo de Akabo fue confirmado por la Conven

ción del Mar Territorial y de lo Región Contigua, aceptada por la Conferencia Internacional 

de Ginebra el 28 de abril de 1958. El articulo 14 de esta Convención confirma el derecho de 

pasaJe inofensivo y el artrculo 15 declara expresamente: 

"El Estado riberel'!o no tiene que interferir con el pasaje inofensivo a través -

de un mar territorial". 

El articulo 16 estipula: 

"No habrá suspensión de travesía lnofensiva de barcos extranjeros a través de 

estrechos usados para lo ncwegación internacional entre vno y otro porte de altamor o de mar 

territorial de un puerto extranjero". 
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Esta convenci~n entró en vigor el 10 de septiembre de 1964. 

Entre los años de 1957 y mayo de 1967, Eilat comenzó a pro51>erar por ser és

ta salido y entrada para el comercio de Israel ero Africo y el Extremo Oriente; y la ruto te

rrestre entre Eilat y el Mediterráneo. En ese período, los barcos que se dirigían a Eilot se-

gufon su travesía sin ser molestados. Tampoco la navegación lnter'1'!ación destinada al puerto . 

!ordano de Akaba sufrió restricción alguna. 
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8.- REIMPOSICION DEL BLOQUEO DEL CANAL DE SUEZ 

Durante los dos al'los que siguieron al arreglo de 1957, Egipto continuó mant!:, 

niendo cerrado el Canal de Suez ante la navegación israelí pero desistió de lo interferencia 

al paso je de los borcos de otras nociones, que conducían cargo paro Israel o través del canal. 

En ese periodo, más de cuarenta de esos barcos navegaron en ambas direcciones por esta vía 

marítima, sin ser molestados seriamente y sólo después de examinarse sus manifiestos de carga, 

conocimientos ~e embarque y diarios de navegación. El 9 de marzo de 1959, el bloqueo fue 

repentinamente reimpuesto, no obstante la claro promesa de la República Arobe Unida del 24 

de abril de 1957 que "el gobierno de Egipto está decidido, con la mayor determinocién, a -

permitir y mantener condiciones de navegación libre e Ininterrumpida de todas las naciones, 

dentro de lo limitación y de acuerdo a las cláusulas del Tratado de Constantinopla, de 1888'; 

compromiso· que fue calificado en aquel entonces por el Secretario General de los Naciones 

Unidas como "un acuerdo de carácter internacional". 

El 5 de junio de 1959, el gobiemo egipcio anunció por la radioemisora de El 

Cairo: 

"No permitiremos el tránsito de mercancías israelíes por el canal, cualquiera 

que seo la bandera del novio que las transporte. Los intentos de Israel de romper el bloqueo 

económico árabe serán Frustrados". 
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Y el 2 de Jul lo de 1959, Radio El Coi ro anunció nuevamente: 

"El cierre del cono! de Suez ante lo navegación isroetr tiene por objeto des-

baratar el comercio de Israel con todos los paises de Africo y Asia. lsroel no enviará sus me!. 

concías a Africa y Asia a través del canal de Suez ••• Ben Gurión se debote en una lucha -

de vida y muerte en esto cuestión. Lo sobemos 1 por ello cerraremos el canal e impediremos 

el contacto entre lsroel y estos dos continentes". 

f 
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9.- LA FUERZA DE EMERGENCIA DE LA O.N.U. 

Como es del conocimiento general Egipto "aceptó" el estacionamiento de la 

Fuerzo de Emergencia de las Naciones Unidas, y las decisiones de las Nociones Unidos de -

1957, únicamente con el propósito de asegurar la evacuación de los tropas israelíes de Sinaí. 

Lo hizo, no porque tuviera el deseo de renunciar a la beligerancia o de coexistir pacífica-

mente con Israel. Esto fue proclamado abiertamente por el Presidente Nasser el 26 de mayo 

de 1967, cuando arengó al Consejo Central de la Conferencia Internacional de Gremios --

Obreros Arabes, en El Cairo: 

'
1Es mucho lo que se ha dicho en el pasado respecto a la Fuerza de Emergen

cia de los Naciones Unidas, Muchas personas nos echaron lo culpa por la presencio de dichos 

fuerzas. No éramos suficientemente fuertes, Debíamos ocaso prestar oídos o nuestros críticos 

o, en combio formar y adiestrar nuestro ejército mientras la Fuerzo de Emergencia de las N~ 

cienes Unidos aún existía -dije uno vez, que podíamos comunicar a éstos fuerzas que partie

ran en cuestión de medio hora. Cuando estemos enteramente preparados podremos pedir o es

tas Fuerzas que se retiren. Lo mismo ocurrió respecto o Shorm e- Sheikh. También en lo que 

o ésto concierne, fuimos a tocados por algunos árabes. La ocupación de Shorm e-Sheikh sig

niAcó confrontación con Israel. No fue uno operación separado. La botollo se generalizará 

y nuestro objetivo básico consistirá en destuir o Israel. No pude haber dicho tal cosa hoce -

tres a aún cinco oí'los ••• Hoy / después de once años desde 1956 digo tale$ cosas porque ten

go confianza". 
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Entre los "muchas personas" que "echaron la culpo" o Egipto por la "?resen

cia de la Fuerzo de Emergencia de las Naciones Unidas", y lo "atacaron" con "respecto a -

Sharm e-Sheikh", estaban los dirigentes de Siri" y Jordania. En su 9sfuerzo de enfatizar sv 

patriotismo árabe, medido según el grado y escalo de beligerancia hacia Israel, y a fin de

oguijoneor a Nasser a lo escolada del conflicto del Medio Oriente, acusaron al dictador -

egipcio de "esconderse detrás de las polleros de la Fuerzo de Emergencia de las Naciones -

Unidas" y hocer uso de éstas fuerzas poro evitar una confrontación con Israel, porticulorme!!_ 

te durante el período de guerra colonial y complicaciones de Egipto con el Yemen. 

Sin embargo / a pesar de que por espacio de diez años reinó la tranquilidad -

en Sharm e-Sheikh y en los líneas de armisticio con Israel en lo península de Sinai y en la -

Franjo de Gaza, según lo admitiera Nosser, esto no fue debido o lo presencio de lo Fuerzo -

de Emergencia de las Nociones Unidos sino al hecho de que Egipto no estaba preparado poro 

la guerro con Israel. lo fragilidad de los arreglos referentes o la Fuerzo de Emergencia de -

las Nociones Unidos consistía, desde luego, en que no estuvieron basados en un ocuen.h di

recto y en la paz. entre Egipto e Israel. Los Nociones Unidos, los potencies marítimas, los -

terceros partes interesados 1 concluyeron el "arreglo" de 1957 por medio de poderes de apo

derado, dejando uno escapatoria merced o la cuol Nasser pudo denunciar el arreglo, en su 

totalidad, en el primer momento qve lo considerara tócticomente oportuno, Esto lo hizo el -

20 de mayo de 1967, cuando expulsó o lo Fuerzo de Emergencia de los Naciones Unidas y -

reimpvso el bloqueo. la facilidad con que hizo sus movimientos y el "dolor de cabeza" que 

causó por esta raz.ón al Consejo de Seguridad, fueron harto evidentes en 1967. 
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Es justamente en base a dicho aspecto que pueden evaluarse las condiciones -

bajo las cuales hubo que establecer la Fuerzo de Emergencia de las Naciones Unidas. En 1957, 

Egipto "aceptó" las resoluciones de las Naciones Unidas que dieron origen a esa fuerzo y fi

jaron las condiciones para su funcionamiento. Estos resoluciones -997 {ES-1) del 2 de novie'!!, 

bre de 1956, 998 (ES-1) del 4 de noviembre de 1956, 1,001 (ES-1) del 7 de noviembre de -

1956- están debidamente registro~os. La última de las mencionadas resoluciones 1 ,001 (ES-1) 

creó una Comisión Asesora que se responsabilizó de lo Fuerzo de Emergencia de los Naciones 

Unidas. Esa Comisión tenia que asistir al Secretario General en la planificación de los ope~ 

ciones de estas Fuerzas y era responsable por el las ante la Asamblea General. El retiro de lo 

Fuerzo de Emergencia de las Naciones Unidos "al concluir su cometido"' iba a ser decidido 

por lo Comisión Asesoro y la Asamblea General. 

En un mensaje enviado el 5 de noviembre de 1956 al Secretorio General, -

Egipto aceptó lo Resolución 1,000 (ES-1) de las Nociones Unidas y declaró luego, que cua!! 

doe¡erzca sus derechos soberanos en cualquier asunto que concierne a la presencia de la Fue.!, 

za de Emergencia de las Naciones Unidos, el gobierno egipcio se guiará por la buena fé. -

Egipto convino también, que una vez otorgado su consentimiento al estacionamiento de la -

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidos en su territorio, ésta Fuerza internacional no 

podría ser "evacuada arbitrariamente". Estos arreglos fueron formalizados en un intercambio 

de cartas, el dio 8 de febrero de 1957, y aprobados por la Asamblea General en su Resolu-

cTón 11 126 (XI) del 22 ·de febrero de 1957. Ellos fueroo confirmados durante una conferen

cia de prensa el 26 de marzo de 1957, ofrecida por el sei'lor Dulles, Secretario de Estado de 
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Estados Unidos. Los detalles del acuerdo entre el sef'ior Hommerskjold y el Presidente Nasser, 

de que la Fuerza de Emergencia de las Nocia'les Unidas no podría ser evacuada (o expulsa-

do~) arbitrariamente". 

Un exámen de los documentos mencionados nos confirma claramente -si es que 

aún es necesaria una confirmación, después del d!sc:urso de Nasser, el 26 de mayo de 1967-

que no existítJ "buena fé" egipcia en 1957. Desde luego hubobuena fé de porte de las Naci~ 

nes Unidas (cai la excepción de los bloques árabe y soviético), de las potencias maritim:Js y 

de Israel. Pero en mayo, ésta buena Fé y todas las resoluciones y arreglos cootenidos en ella, 

probaron ser absolutamente inservibles o no ofrecían protección alguna a Israel al ser reim-

puesto el bloqueo egipcio. 



CAPITULO V 

LA GUERRA DE LOS SEIS DIAS 

o 

EL CONFLICTO ARABE-tSRAELI DE 1967 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

2.- FUERZA DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS POST-MORTEM 

3.- QUE SUCEDIO CON LOS COMPROMISOS DE LAS POTENCIAS MARI TIMAS 
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l.- ANTECEDENTES GENERA:.ES 

Una vez analizado en el capihilo anterior la Campat'ia del' Sinai del ai'lo de -

1956 así como sus antecedentes y consecuencias, pasamos al siguiente objetivo de nttestro -

presente trabajo, la guerra árabe-israelí de 1967, pero para examinar la crisis de mayo de -

1967 así como la guerro de junio de ese mismo año, no es imperotivo remontamos a la prim~ 

ro Conferencia Arabe en la Cumbre, convocada par el Presidente Nasser en enero de 1964. 

El objeto de esa Conferencia fue la reunión de los dirigentes árabes para di.! 

cutir la exigencia siria de una acción agresiva contra Israel. 

El resultado básico en esa reunión fue la creación de un Comando Arabe Uni 

ficado designando al Mariscal egipcio Hakim Amer como su Comandante en jeje, mismo si-

tuación que antecedió a la segunda guerra árabe-israelí en octubre de 1956. Se decidió -

también fonnar la Organización de liberación de Palestina con el fin de reclultlr terroristas 

los cuales llevarían a cabo operaciones contro Israel a través de los fronteras siria y ¡ordana. 

Fue designado como jere de dicha Organización Ahmed Shukeiry. 

En septiembre de 1964 la Conferencia en la Cumbre volvió a reunil'S'e votán

dose la aportación de 43 millones de libras esterlinas por ai1o para el acq>io de armas en Si

ria, Libono y Jordania 1 encaminadas a su uso contra Israel. 
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El panorama de la tercera agresión árabe contra Israel se tornó claro en el -

ailo de 1965. La organización terrorista el-Fata¡ comenzó sus incursiones de sabotaje y as~ 

sinoto en Israel, mientras que la Unión Soviética hacía amplio uso de su derecho de veto P:!, 

ro proteger al criminal terrorismo ámbe. Mientras tanto Siria no cejaba en aumentar su pre

sión sobre Egipto induciéndolo coda vez mós a intensificar la guerra contra lsroel lo cual iba 

o traer como consecuencia la expulsión de la Fuerzo de Emergencia de las Naciones Unidas 

y la reimposición del bloqueo marítimo. 

Como producto del golpe militar de 1966 en Siria que elevó al poder al 90-

bierno de el-Atassi, se incrementó con ello.: una escolada de la acción bélica mezclándose 

el terrorismo con ataques directos de artillería, dejando muy poco dudo de que lo tercero -

agresión contro Israel sería sólo cuestión de tiempo, según lo declaro el-Atassi el 23 de m~ 

yo de 1966: 

"Deseamos uno guerra total de liberación en gran escala / no sólo paro des-

truir la base sionista en Palestina, sino poro destruir también los monopolios petroleros y los 

intereses imperialistas y reaccionarios";' 

A ésta altura era obvio que Sirio era bien recompensada por su contribución 

hacia la así llamada guem:i anti-imperialista. Rusia ya le brindó 150 millones de libras este!. 

linos a cuenta de lo construcción de la represo del Eufrotes y firmó con ello un acuerdo co

mercial. Pero las armas soviéticos no iban o afluir so lomen te a los arsenales egipcios y sirios; 



- 245 -

el gobierno de lrak se estaba volviendo celoso de tal trato favorable enviando inmediatome!!_ 

te uno delegación a Moscú, lo cual volvió con lo promesa de un abundante suministro deª..!: 

mas y de otros elementos bélicos, o bajo costo y a crédito a largo plazo. 

Los soviéticos que por largo tiempo se caracterizaron por denunciar o los pr.e, 

veedores occidentales de armas a los cuales til<Jaban de "mercaderes de lo muerte", de pro~ 

to se convirtieron casi por completo en monopolistas de ésto profesión en el Medio Oriente. 

No lmportóndoles en lo mínimo el que estas armas tuvieron por objeto enviarlos o Estados c~ 

yo propósito declarado ero la destrucción de otro Estado miembro de las Nociones Unidos o 

bien que esos Estados constituían la expresión de los regímenes más reaccionarios, totalita

rios y expansionistas, no fue al parecer motivo de impedimento. 

Es así que durante los oi'los de 1955 o 1967, lo Unión Soviética suministró a 

los Estados árabes uno gran variedad de los más modernos dispositivos militares. 

Como en los años 1955-56, así también en los ai'íos l9óf,.,9 ·: l rerrorismo de 

los Estados árabes tomó dimensiones asombrosas. Mientm?> tenlo el Consejo de Seguridad po_ 

soba la mayor parte del tiempo discutiendo incidentes en lo líneo de armisticio de Sirio y -

Jordania con Israel. lo Radioemisora de Damasco informaba constantemente de estragos y

destrucción cometidos en Israel por los "heróicos luchadores de la liberación". 

Cuando el senor Abba Ebban / Minisvro de Relaciones Exteriores de Israel, -
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reclamó el 9 de octubre de 1966 ante el Secretario General de las Nacicnes Unidas, el Pri

mer Ministro de Siria contestó ante uno conferencia de prensa al día siguiente: 

"No somos centinelas paro resguardar la seguridad de Israel ••• Siria nunca • 

retrocederá de la guerra de liberación popular destinada a recapturar Palestina 11
• 

Fué en ese mal momento que la Unión Soviética intervino con objeto de pre!! 

der aún más la ya de por sí supercaldeada situación del Medio Oriente, ya pues que hacien

do uso de falsedades que serían repetidos por Nasser a manera de "justificación" para la ini· 

ciación de la guerra de junio de 1967, El 14 de octubre de 1966 en un discurso ante las Na

ciones Unidas el Embajador soviético Nikolai Fedorenka lanzó la siguiente acusación: 

"Hubo movilización parcial de reservas en Israel, además, existe información 

indicadora que en Israel se está preparando un ataque contra el vecino territorio de Siria en 

preparación de una invasión en prorundidad de fuerzas isroelies al territorio sirio", 

Dado lo declarado por el Embajador soviético, el Secretario General de las 

Nociones Unidos solicitó al Teniente General Odd Bull, Jefe del E, ido Mayor de la Orga

nización de Supervisión de Tregua de las Naciones Unidas, que realizara una investigación 

al respecto, el cuál al rendir su informe manifestó que la acusación soviética estaba despro

vista completamente de fundamento alguno, Pero ésto no desanimó a los soviéticos sino que 

su acusación fue repetida en "lsvestia11 en febrero de 1967, estimulando aún más los inten·-
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tos agresivos de Egipto. Esto dio al Presidente Nasser el pretexto deseado para invocar el -

acuerdo egipcio-sirio de defensa mútua del 4 de noviembre de 1966, desplozondo con ello -

sus fuerzas al Sinoí. El auténtico significado del acuerdo mencionado fue expresado por el -

Primer Ministro Sirio durante la ceremonia de su firma: 

"La batallo decisiva contra Israel se está aproximando sin lugar a dudas; lo -

batallo por lo liberación de Palestino está ligado con la batalla por el petróleo y contra la -

reacción. El armo más importante en todos éstas batallas es nuestro pacto de defensa con --

Egipto. los soldados egipcios están alineados junto coo ustedes. El tronar de los col'iones -

que se oye en estos días sobre lo frontero con Palestino, es signo de que la guerra por lo li

beradón de Palestino yo comenzó", 

Durante el 14 de mayo de 1967 y el S de junio de ese mismo al'io que fueron 

las tres semanas tensas, Egipto, Sirio y Jordania acometieron en una político de agresión, -

calculado y total. 

Junio de 1967 iba a ser el mes decisivo; lo "solución final" estaba al alcan

ce de lo mano. Dado que no contaban con motivo alguno de justificación que fuera convin

cente ante el mundo exterior / esto lo proveyo el embvste sirio-soviético sobre concentroci2, 

nes de tropos israelíes y piones de invasión o Siria a iniciarse en lo tercero semana de moyo. 

No significó poro ellos nodo el hecho de que ésto falsedad fuera expuesta en dos ocasiones 

previos, en octubre de 1956 y en Febrero de 1967. Egipto, Sirio y lo Unión Soviética sigui= 
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ron repitiéndola hasta el estallido de la guerra de junio, 

Las Naciones Unidas propusieron una simultáneo y recrproea inspeccifu de la 

línea de armisticio sirio-israelí lo cual fue aceptada por Israel y rehusada por Siria. En Israel 

el Embo¡ador soviético se que¡ó ante el Primer Ministro Israelí de fuertes concentraciones de 

tropas en el Norte, pero cuando el sei'lor Eshkol lo invitó a visitar inmedfotomente cualquier 

lugar de Israel que deseara ver, este se negó en forma brusca, En aporiencia el hecho de e!! 

controrse can la verdad lo llenó de profunda inquietud, 

Pero se exhibió aún más la falsedad de las declaraciones sirio-saviéticcs, --

(ésto se corrobora ya en mayo de 1967), cuando el Secretario General de los Naciones Uni

das comprobó con la ayuda de sus propios fuentes autorizadas, los observadores militares de 

los Naciones Unidas en el lugar 1 que no había tales concentraciones. 

He aquí su declaración: 

"En éstos últimos dios circularon persistentes rumores respecto a movimientos 

y concentraciones de tropos, particularmente del lado israelí de lo f. ~·itero con Siria, Esta 

información causó inquietud y hasta excitación. Hace muy poco tiempo el gobierno de Israel 

me aseguró que no había concentraciones o movimientos Inusuales de tropos o lo largo de la 

frontera con Siria, que no las habría en el futuro y que ninguno acción militar sería inicia· 

da por las fuerzas armados de Israel o menos que tal acción fuera emprendida primeramente 
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por la otra parte. Los informes de los ob~rvadores de la Organización de Control de la T re-

gua de las Naciones Unidas confirmaron la ausencia de concentraciones de tropas y de signl_ 

ficativos movimientos de unidades militares a ambos lados de la frootera". 

A mayor abundamiento las compro~ciones realizadas por las Naciones Uni--

das a través de su Organización de Control de l.:i Tregua, no sólo fueron oportunamente co-

municados a los gobiernos sirios y egipcios sino aún más ya que esta información quedó a d!! 

posición del gobierno soviético. El posterior testimonio del General Badrán de Egipto no so-

lamente nos confirma que era de los tres gobiernos conocida la verdad de lo revelado por los 

Naciones Unidas, sino que evidencia que la acusación Fue inventada y empleada en unión -

de los tres asociados. El General Shomseddfn Badrán ocupaba en aquel entonces el cargo de 

Ministro de Guerra egipcio y o él junto con otros oficiales egipcios se les enjuk:ió por una 

Corte Militar en El Cairo después de la derrota de Egipto en junio de 1967 / acusándolo de -
1 

ser responsable del desastre militar de su país. En su testimonio el General Badrán relató lo 

siguiente: 

"El General Muhamed Fawzi, Jefe del Eslodo Mayor / fue enviado o Siria p~ 

co antes de estallar lo guerra para investigar denuncias soviéticas y sirias de que los israelíes 

estaban amasando tropas sobre la frontera siria. Fowzi encontró que esta información era in-

fundado ••• los soviéticos debfon estar sufriendo alucinaciones". 

(Prensa Asociado y Prensa Unida 
lntemocional / Washington Post, 
25 de Feb. de 1968.) 
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Es obvio que la concentroci6n de tropas en gran escala por parte de los egip· 

cios en Sinar obedeei6 a fines muy diferentes de los dos de defender a Siria. El siguiente in

forme del testimonio de Badrán, traducido del peri6dico egip<:io ,.Al Ahram" del 25 de febr!. 

ro de 1968, nos revela el propfuito egipcio de agresi6n contra Israel. 

ºEn diciembre de 1966 o enero de 1967, Sallah Nasser (ex jefe egipcio del -

Servicio de Inteligencia) y yo, acompañamos a Ameren su viaje a Pakisfán. Amer evoc6 el 

asunto de Sharm e-Sheikh y lo presión e¡ercida por los Estados árabes reaccionarios sobre -

Egipto, acusándole de esconderse detrás de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas 

en busca de protección. Amer propuso que Egipto exigiera la evacuaci6n de la Fuerza de -

Emergencia de las Naciones Unidas y se apoderara de Sharm e-Sheikh ••• dije o Amer que -

la expulsión de las unidades de dicha fuerza era posible de conducir a la guerra. La idea de 

cerrat el golfo fue de Amer¡ entonces ejecutamos un despliegue de fuerzas en Sinaí o fin de 

colocamos en posiciones de ofensiva y fue necesario evacuar la Fuerzo de Eme19encia de las 

Naciones Unidas, de manera que.estuviéramos en posici6n poro lanzar un ataque. Estábamos 

seguros que nuestro ejército estaba pronto ••• 

"Cuándo se fijó la fecha del cierre del golfo Nasser lo anunció en una base 

do lo Fuerza Aérea donde se encontraba con otros oficiales que se sentían extremadamente 

entusiasmados con lo idea e impacientes en iniciar lo guerra. Después que Nasser hablan:i -

, y se retirase, Amer les dijo que no tenían porque sentirse preocupados y que ellos iban a -

luchar. Después del cierre del golfo Nasser dijo que la posibilidad de guerra subi6 del SO -

ol 100%". 
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. . 
Es así que el 14 de mayo de 1967 las tropas egipcias se movilizalDn en ·masa 

o la península del Sinaí. El 16 de mayo de 1967 el alto mando egipcio otden6 a la Fuerza -

de Emergencia de las Naciones Unidas abandonar Shann e-Sheikh y la península de Sinoí. 

El l7 de mayo de 1967 la Radioemisora de El Cairo informó que Amer emitió 6rdenes alerta~ 

do a sus fuerzas armadas, El 13 de mayo de 1967 Egipto pidió lo remoción totol de la Fuerza 

de Emergencia de las Naciones Unidas y el Secretario General de las Naciones Unidos ace.!:. 

di6 a éste "pedido". El 21 de mayo de 1967 Egipto movilizó sus reservas y ese mismo día N~ 

sser anunció la reimposición del bloqueo del golfo de Akaba contra barcos y cargas iwelíes, 

. agregando: 

"Los judíos nos amenazan con la guerra y nosotros decimos: estamos comple--

tamente listos para la guerra". 

Cualquier duda respecto de lm intenciones egipcias qued6 despejada. 

No obstonte el momento dramático que se avecinaba, Israel todavía tenía la 

espen:mza de solucionar esta crisis por la vio diplomática cuando el Primer Ministro Eshkol -

exhortó a la escalada de las fuerzas que iban coocenh'ándose en la frmtera. La respuesta --

egipcia se hizo escuchar el día 25 de mayo de 1967 cuando la Radioemisora de El Colro tronJ. 
i 

mltió: 

"El pueblo árabe está firmemente resuelto a borrar o Israel del mapa y resta!:!. 

rar el hooor de los árabes en Palestina". 
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Aporte de los concentraciones de tropas en Sinaí y el bloqueo marítimo I es

tos iban a ser acompaftados ahora por lo formación de un cerco alrededor de Israel. Nosser 

firmó esto vez con el rey Husse in de Jordon io un trotado de de Fenso adicional, el 30 de m~ 

yo de 1967. Explicando Nasser el propósito del tratado dijo: 

"Sorprenderá ol mundo. Hoy ellos sabrán que los árabes están prontos para la 

.contienda. La hora de lo decisión árabe yo llegó11
, 

El 4 de Junio de 1967 Nosser volvió a hablar por la Radioemisora de El Cal-

ro: 

"Os estamos enfrentando en la batallo y estamos ardiendo de deseos que ella 

se inicie a fin de que podamos tomar venganza. Esto mostrará al mundo lo que son los óra-

bes y lo que es Israel.,. 11
• 

A ésto altura Egipto reunió siete divisiones de infant'erfo y dos de fuerzas -

blindados en posiciones ofensivos a lo largo de la frontero de Sinaí con Israel. Uno división 

de tropas irokesas y dos batallones de paracaidistas egipcios entraron en Jordania y ocupa-

ron posiciones, junto con unidades del ejército jordano a lo largo de la lfnea de armisticio 

con Israel. El 4 de junio más de 45,000 soldados sirios, incluso brigadas mecanizadas, es-

tabon apostados en las alturas de Golán, listos para descender precipitadamente sobre las al 

deos del valle de Jordán. Jordania colocó en posición tanques y artil !ería, especialmente -



- 253 -

en el sector de Tulkarem donde la distancio de eSQ ciudad al Mediterráneo pasaba por lo º'l. 

gasto cintura de Israel de apenas 16 kilómetros de ancho. los tanques americanos Potton y -

los Centurion británicos del e¡ército jordano fueron concentrados en éste estrecho sector, -

con la miro lista poro cortar a Israel en dos. Ordenes operativas, altamente secretos que fu~ 

ron encontradas posteriormente revelaron que se habían reservado fuerzas especiales paro -

destruir aldeas judías y asesinar a sus habitante-.. 

Aparte de los 90,000 soldados y 900 tanques (nueve divisiones) que los egip

cios reunieron en lo frontero de Sinar, estos concentraron 200 tanques para un ataque direc

to a Eilat. La Fuerza Aérea egipcio recibió órdenes para disponer seiscientos aviones desti

nados o atacar los aeropuertos y centros urbanos de Israel. Tropas y aviones se despacharon 

o Egipto por Argelia y Kuweit, con el propósito de estor también p~esentes en la "Guerra -

Santa" y ser partícipes de lo gloria del aniquilamiento de Israel. 

lo disposición de los tropos árabes contó su historio incontrovertible. En la -

fatídica moñona del 5 de junio de 1967 cuando prorrumpió la lucho, lo oltemotivo de Israel 

no se redujo o' levantar.o aceptar el l)IO<¡ueodel golfo de Akoba; que quede claramente sen• 

todo y comprendido que poro Israel esto significaba sin escapatoria alguna osunto de vida o 

muerte, Estas alternativas fueron resumidas por El Coiro en su radioemisión del 20 de mayo 

de 1967 cuando declaró: 

"Con el cierre del golfo de Akaba, Israel ar1t1stra das alternativos y cual---
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quiera de las dos causará su destrucción; ya sea por estrangulación hasta morir debido al bl~ 

queo militar y económico árabe o por el fuego de las annas de las fuerzas árabes que lo ro-

dean por el sur / norte y este". 

El 26 de mayo de 1967, Hassanein Heikal, íntimo amigo de Nasser y uno de 

sus principales asesores escribió en su periódico "Al Ahram", "ol decidir Egipto cerrar el -

golfo de Akabo, Israel no tuvo otra alternativa sino luchar". 

Mientras el lazo lo estrangulaba cada vez más diariamente sobre su pescue-

zo, en todos los rincones del mundo muchedumbres mostraban y expresaban preocupación por 

su suerte y solidaridad con su causa. Más sin embargo ésta dramática ansiedad no fue motivo 

de eco suficiente en las Naciones Unidas, ya que en el curso de las críticas semanas que -

precedieron el estallido de la guerra, la Organización de las Naciones Unidas no hacía más 

que enfroscarse en infructuosos debates. El representante de la Unión Soviética así como sus 

simpatizantes del Conseja de Seguridad se exhibfan fríos cual témpanos. Hasta el 6 de junio 

alegaron·que "en realidad no hay necesidad de convocar urgentemente al Consejo de Segui:L 

dad. "El Embajador Soviético Fedorenko declaró: 

"Estamos más que convencidos que ciertas fuerzas están caldeando innecesa• 

riamente el clima por razones que nada tienen que ver coo la sincera preocupación por lo -

paz y seguridad en el Medio Oriente". -
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2,- FUERZA DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS POST-MORTEM 

El discurso pronunciado por el señor Abbo Ebon Ministro de Re lociones Exte

riores de Israel el día 19 de junio de 1967, tuvo como tema básico lo retirada de la Fuerzo -

de Emergencia de las Nociones Unidas en mayo de 1:967: 

"El 18 de mayo, Egipto pidió lo completo evacuoción de lo Fuerzo de Emer

gencia de las Naciones Unidas. El Secretorio General de esta Organización accedió a ésta 

solicitud y se apresuró a ejecutarlo sin consultar con el Consejo de Seguridad o con lo Aso'!!. 

blea General; sin poner en práctico el procedimiento indicado por el Secretorio Hammersk-

jold en el coso de que se hiciera un pedido de esta naturaleza; sin prestar atención a los vo

ces de protesta de algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y del go-

biemo a cuya iniciativa fuero establecido esa Fuerza; sin consultar con Israel respecto al pe!. 

¡uicio resultante por tal acción, a su seguridad militar y o su vital libertad marítima; y sin -

procurar la necesaria demoro que permitiese la adopción de medidos alternativas o fin de -" 

evitar actos de beligerancia en el mar y una peligroso confrontación de fuerzas terrestres. 

"Se alega frecuentemente que los procedimientos de bs Nociones Unidas son 

penosamente lentos. En nuestro opinión, la adopción de esta decisión fue desastrosamente -

diligente. Su efecto causó que el Sinoí se valviero terreno adecuado paro la acción bélica, 

del norte al sur; que se desorganizara el equilibrio de la seguridad local y que se dejara e~ 

puesto el interés marítimo internacional a un peligro casi ineviftlble. Ya mencioné que la -
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actitud de Israel frente a las decisiones de las Nociones Unidas en materia de mantenimien

to de la paz, fueron afectados troumóticamente por esta experiencia. ¿Qué utilidad tiene -

una brigada de bomberos que desaparece de la escena tan pronto se ven el primer humo y -

fuego?- Sorprende ocaso que estemos firmemente resueltos o no permitir más que un interés 

vital de lsroe 1 y nuestra seguridad misma descansen en uno base ton frágil?". 

Se hace necesario relator con cierto detalle la increíble retirada de la Fuer 

za de Emergencia de las Naciones Unidos, sobre todo al analizar que después de la ignomi

niosa derrota, en junio de 1967 a monos de Israel, Nasser en vez de solicitar una paz israe

lí-árabe, declaró como una de las primeros ofertas, la complacencia de Egipto de aceptar 

el regreso de una Fuerza de Emergencia de los Naciones Unidas establecido en las regiones 

de Sharm e·Sheikh y del golfo de Akaba. No se presta a la menor dudo que lo que Nasser -

deseaba era otro respiro que le permitiera prepararse paro un mero ataque contra Israel, Por 

eso es justo y lógico que después de lo agresión sufrido en 1967, Israel comocualquierparsque 

se encontrara en esto posición, requiriera de una continua presencio propio sobre las tierras 

de esta región. Después de dos experiencias de bloqueo egipcio que pusieron en peligro de 

existencia toda la empresa israelí del Neguev meridional, así como sus contactos tonto co

merciales y diplomáticos con los países de Africa y Asia, dado el impedimento o la libertad 

de pasaje a, y de Eilot / ésto constituye lo único forma viable de seguridad de la cual Israel 

siente ahoro que puede depender. 

El día 16 de mayo de 1967 siendo los 22 horas tiempo de Gaza, el coman--
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dante de la Fuerzo de Emergencia de las Nociones Unidos Mayor General Rikhye, recibió 

del Genero! Mohmud Fawzi jefe del Estado Mayor de las Fuerzas egipcios un mensaje soli

citóndo la inmediato retirado de todos los tropos de las Naciones Unidas de dos sitios: El So!: 

ho -punto estratégico en Sinoi en lo porte norte de la frontero egipcia-israelí; y de Sharm e

Sheikh- punto que controla la entrado al golfo de Akobo. A lo cual el General Rikhye res

pondió que no estaba autorizado o ordenar lo retirado, respondiendo le que de no hacerlo P2. 

dríon ocurrir esa noche choques entre tropos egipcios y de los Nociones Unidas. El 18 de m~ 

yo mientras el Secretorio General de los Nocbnes Unidos U Thont pedía esclarecimiento, -

los tropos egipcios principiaron o ocupar los posiciones de los Naciones Unidos. U Thont e~ 

presó la intención de apelar a Egipto. 

Mientras todo esto ocurría Indio y Yugoeslavio, ambos amigos de Egipb f ·• 

cuyos fuerzas constituían aproximadamente lo mitad de lo Fuerzo de Emergencia de las Na

ciones Unidas, manifestaron que cumplirían con el pedido de Egipto y que ellos retirarían -

sus tropas, sin tomar en cuenta cualquiera que fuese lo decisión de los Nociones Unidas. En 

la noche del 18 de mayo U Thant ordenó lo evacuación general. 

Con fecha 22 de moyo, mientras el Secretorio General U Thont estaba en -

viaje o El Cairo, el Presidente Nasser declaró oficialmente que los estrechos de Tirón esta

ban cerrados 0 barcos y cargo israelíes. Lo explicación del porque fue ese el momento ese~ 

gido paro hacer el anuncio oficial Fue expl icodo por el Vice-Presidente Hussein el-Sofl, -

Presidente en función del tribunal egipcio que ju-.i.gó o los oficiales en El Cairo, después de 
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la guena de junio: 

"En mayo de 1967, trasladamos fuerzas al Sinaí y se hizo necesario exigir el 

retiro de la Fuerza de Emergencia de las Nociones Unidas a fin de poner en evidenciq el h! 

cho de que estábamos prontos paro la guerra. Nasser no tenía otro camino abierto excepto -

anunciar el cierre de los estrechos a fin de confrontar a U Thant con un hecho consumado, -

mientras éste se encontraba en viaje a Egipto con el objeto de persuadir a Nasser que recO!.!. 

siderase su exigencia de evacuación de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas", 

da lo recibió: 

("Al Ahram", 25 de febrero de 1968- del 

testimonio del General Badran .) 

Cuando U Thant llegó a El Cairo el dfo 23 de mayo, una recepción preparo-

"Miles de egipcios gritondo "queremos guerra" se agolparon hoy frente al -

Cuartel General de la Liga Arobe '·vecino al hotel donde estebo descansando el Secretario 

General, Sr. Thont, a su llegada de Nueva York. Esta demostración fue patrocinada por la 

Unión Socialista Arabe, único partido político de Egipto. Los manifestantes izaban carteles 

y gritaban "Viva Nasser,' " y "Victoria para los Arabes!" -Era obvio que la demostración, 

que se convocó escasos minutos después que el Sr. Thant se registran;i en el "Ni le Hiltan", 

fue organizada por el gobierno". 

(
11 Herold tribune", París 24 de 
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mayo de 1967.) 

Desde El Cairo al día siguiente Reuter informó: 

"El autorizado periódico "Al Ahrom" notificó hoy que Egipto coloco minos a 

la entrada al gol fo de Akaba y ordenó a sus botes torpederos impedir el acceso de todo barco 

israelí o esto vio marítimo, "El diario agregó que "todo barco israelí que intentara romper -

tal prohibición se expondría al fuego de boterías egipcias y las naves de cualquier otra ban

dera que transportaron cargos desconocidas, serían obligados a detenerse para su inspección". 

Se informa que los Estados Unidos advirtieron inmediatamente a Egipto que harían uso de la 

fuerza si fuero necesario con el objeto de mantener abierto el golfo de Akabo para la nave

gación israelí. Pero fuentes informadas de Washington anunciaron que la información refere!!. 

te a la advertencia de los norteamericanos era falsa". 

Un dio antes de la llegodo del Secretario General de los Naciones Unidos, 

Nosser pronunció un discurso muy ilustrativo por la Radioemisora de El Cairo, despues de -

hacer responsable o la Gron Bretaña y a Francia por la derrota sufrida por Egipto en 1956, 

-el Presidente Nasser se envaneció de sus nuevos aviones soviéticos: 

"En aquel entonces tuvimos unos pocos bombarderos de tipo llyushin. Aca

babamos de adquirirlos para armarnos. Hoy, tenemos muchos 1 lyushins y también aviones de 

otros tipos. Hay uno gran diferencia entre ayer y hoy, entre 1956 y 1967 ••• Hoy tenemos 

la posibilidad ~e hacer ver al mundo los cosas en su verdadera perspectivo. Hoy estamos ca• 
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r'a a cara con Israel" • 

Como recordaremos fue el 22 de mayo de 1967 cuando el Primer Ministro de I,! 

rael Sr. levy Eshkol, urgiera una retirada concertado tanto de tropas egipcias como israelies 

de sus posiciones en la frontera, 

Dado la crítica situación de los acontecimientos, los países occidentales vie

ron con alarmo ésta nueva situación creada en el Medio Oriente, por lo cual el 24 de mayo

de 1967 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue convocado a una sesión urgente 

en Nueva York a solicitud de Canadá y Dinamarca, con el objeto de examinar la alarmante 

situación en el Medio Oriente, dado que constituía una grave amenaza para la paz y la se~ 

ridad intemacional, Pero debido a las bien conOc:idas tácticos dilatorias y de entorpecimien

to adoptadas desde un principio por los represenlontes de lo Unión Soviética y de otros Esta

dos amigos de los árabes, no fue posible adoptar ninguna solución que detuviera el deseo be

ligeionte árabe hacia una incontenible carrera a la gue'rra en el Medio Oriente. 

Solamente reproduciré un par de extractos de ese histórico debate copiados -

textualmente de los anales del Consejo de Seguridad, el primero de la Unión Soviética y el -

segundo de Canadá en posición contraria / para dar una clara idea del tono y del nivel del d! 

bate de mayo de 1967. Con ésto observáremos las obstrucciones creados por la Unión Soviéti

ca y sus amigos en contra de los países occldentoles que veían esta alarmante situación y de -

todos nosotros es conocido el resultado "lo guerra de los seis días" / más sin embargo, estos·-
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paises pro-árabes no respetaron la función del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

que en virtud de la Carta, tiene a su o::irgo la "elemental responsabilidad de mantener la paz 

y la seguridad internacional "y" asegurar una acción rápida y efic:az11
• 

Sr. Fedorenko (U .R.S .S ,): ••• la delegación soviética considero así mismo -

necesario destacar el hecho de que nové sufici mte fundamento para una cawocación tan -

precipitada del Consejo de Seguridad y para el fomento de un clima artificiolmenle dramáti-

co de parte de algunos paises occidentales ••• 

Sr. lgnatieff (Canadá): ••• Es suficiente que los miembros del Consejo de S.!:, 

gvridad consulten el informe del Secretario General que forma parte del documento S 7896, 

del 19 de mayo de 1967, sometido ahora a su consideración y que establece que " •• ,la situr:_ 

c[ón que reina ahora en el Medio Oriente es más inquietante, hasta se puede decir más am=. 

nazadoro, que en cualquier época desde el otoflo de 1956 ••• ". Por consiguiente frente o ª! 

tos graves acontecimientos y a las crecientes amenazas y hechos consumodos, como puede la 

~ .... ~"!'!'" 

comunidad internacional cumplir con su deber colectivo sin que se haga séntir ••• la pleno i!!_ 

fluencia del Consejo de Seguridad sobre la situación del Medio Oriente que se está deterio-

rondo seriomente? -En resumen, éste es el movil de nuestra iniciativa. 

El Secretario General U Thant permaneció en El Cairo por espacio de dos --

días y a su regreso o Nuevo York informó respecto de las conversaciones que tuviera con el 

Presidente Nasser y el Ministro de Relaciones Exteri•·>res de Egipto. Lo que aparentemente -
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se le comunicó como mayor punto de importancia fue el "propósito general" de Egipto de im

poner el bloqueo -"con la finalidad de volver a los condiciones anteriores de 1956". Lo que 

es obvio y que el Secretario General "posó por alto" fue claramente declarado por el Presi

dente Nosser en su discurso del 19 de mayo de 1967: 

"Logramos devolver la situación a lo que fue antes de 1956. Alá aún nos ayu

dará y nos guiará en restaurar la llituación a lo que fue antes de 1948". 

No es necesario que recordemos que "antes de 1948", significaba antes de la 

existencia de Israel, Es claro que el propósito de Nosser constituTo la total destrucción de I!_ 

rael, propósito compartido por los sirios, 

.Por lo que respecta a "la genuina preocupación soviética por la paz y segur!_ 

dad del Medio Oriente", el Presidente Nasser recibió rápidamente seguridades de que ésta -

"preocupación" no sería un obstáculo a la agresión árabe. El Ministro de Guerra Badrán, -el 

cual fuera procesado en 1968- fue enviado a Moscú un día después de lo visita de U Thant a 

El Coiro o seo el 25 de moyo de 1967; al regreso de Badrán de Moscú el dio 28 de moyo de -

1967 Nosser declaró al dra siguiente: 

"Badrán me comunicó un mensa¡e del Primer Ministro Kosygin en el cual se

me informa que la Unién Soviético está con nosotros en ésta batalla y que no permitirá lo -

intervención de ningún país cuya interferencia podrTa restaurar el estado de cosas que rein~ 
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. ban antes de 1956". 

Es fácil apreciar que la Unión Soviético estaba lan segura de la victoria esie. 

cia y árabe que su polrtico de no intervenciái la llevaba al caba con el único fin que era el 

de protege~ la agresión árabe; el temor que ábrlgabon los soviéticos respecto a la intervención 

accidental en favor de Israel era infundado no ohtante los compromisos contraídos en el ai'io 

de 1957 por las potencias marítimos y el despido casi casual de la Fuerza de Emergencia de -

las Naciones Unidas. Esto constituía la segunda pui'ialada para Israel. 
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3.- QUE SUCEDIO CON LOS COMPROMISOS DE LAS POTENCIAS MARITIMAS 

Una vez relatada la increible evacuación de la Fuerza de Emergencia de las -

Naciones Unidas que trajo como consecuencia por parte de Egipto lo re imposición del bloqueo 

del gol fo de Akaba, acción considerada unánhnemente como violación flagrante ol derecho -

intemacionol dado lo característica de éstas aguas como vía acuática internacional; la reac

ción norteamericana ante éstos hechos fue comunicada primeramente por el Presidente John-

son el 23 de mayo de 1967, el cual declaró que se sentía "consternado por el rápido retiro" -

de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, pues "Estados Unidos consideran que el 

golfo es una vía acuática internacional y creen que el bloqueo de la navegación israelí es -

ilegal y potencialmente desastroso para la causo de la paz". Sin embargo Israel ya había oí

do éste punto de vista expresado en ocasiones anteriores, De hecho en el ailo de 1957 hubo -

compromisos de las potencias marítimas y fueron ofrecidas seguridades a Israel de que se ac

tuaría ante cuolquier intento de reimposición del bloqueo. 

Fue así como la administración norteamericana y el Departamento de Estado -

prepararon una declaración en nombre de las potencias marnimas que reafirmaría el principio 

de la libertad de poso je. Pero una declaración de este tipa no servirí· más que como una fue!!_ 

te de inspiración y alivio no para Israel, sino paro Egipto y sus aliados. Posteriormente che!;!. 

laron rumores acerca de que Estados Unidos someterían o prueba el bloqueo haciendo uso con 

ello de sus propios barcos y basándose en su propia declaración de 1957. No obstante, pron

to estos rumores se desvanecieron con desmentidos, pues siguiendo la tradición Estados Uní-
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dos presionó a Israel para que se "refrenaro y fuero cauto" ante la agresión árabe. Los norte

americanos trotando de evitar una intervención unilateral y esforzándose paro no ser orrastr!: 

do o una confrontación con lo Unión Soviético, concibieron entonces la idea de romper el -

bloqueo mediante el uso de flotillas marítimas, las cuales estarían integradas por barcos de -

los países firmantes de lo Convención de Ginebra de 1918. Mientras tanto se solicitó de ls-

roel que tuviaro fé en la acción propuesta y paciencia, 

Pasado un término justo el Primer Ministro israelí Eshkol hizo este recordoto-

rio: 

"Primero se nos pidió esperar dos días. Entonces enviamos o Abba Eban o Es-

todos Unidos y se nos pidió que esperáramos otros quince días. Nos comunicaron que cuarenta 

a cincuenta potencias marrtimasfirmoríanunogorontía de pasa¡e libre a través de los estrechos 

de Tirán", 

tal garantía. 

("New York Times", 10 de junio 

de 1967.) 

Se mostró cloro que solamente dos o tres de las potencias marítimas firmarían 

El New York Times en su editorial del 27 de moyo de 1967 advirtió: 
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"El tiempo se< stá haciendo corto en lo explosiva crisis del Medio Oriente ••• 

Israel no esperor6 indefinidomente la terminación del bloqueo egipcio del golfo de Akabo y· 

el retiro de los tropas árabes que amenazan sus fronteras ••• la reacción de Israel será inevi

table a menos que las Naciones Unidas o las potencias marítimos eviten el cierre del golfo". 

Es así como el mismo periódico destocó con ju¡ta razón: 

"El gasto que el mantenimiento de las fuerzas armadas en estado de moviliza

ción representa para Israel, impide la aceptación por parte de Tel-Aviv de uno prolongada -

crisis. lo que los Nociones Unidas desean oir del Secretorio General es una propuesto que -

frene la agresiói:i egipcia y mantenga libre el poso o través de los ogoos internacionales de -

Akabo. Estados Unidos, Gran Bretal'lo y otras naciones prometieron en 1957 que sus barcos -

ejercerían éste derecho. Se entiende que ellas no pueden deshacerse de ésa promesa". 

Desgraciadamente el Secretario General de las Naciones Unidas U Thont no 

tenía tales prepuestas. Después de su visita a Nosser llegó o la conclusión de que "tocias los 

portes interesadas (debieran) ejercer autocontrol, prescindir de lo beligercmcio y evitar cual 

quier otra acción que pudiera aumentar la tensión y perrnitir al Consejo de Seguridad ocupo!. 

se de las causas subyacentes de la actual crisis y buscar soluciones". 

A ésto altura, lamenfoblemente, resultó doro que sólo el uso de lo Fuerzo -

militar contra Egipto obligaría a este país a renunciar al bloqueo de barcos y cargos israelíes 

en las aguas internacionales del golfo de Akabo. También el aliado de Egipto la Unión So~-
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viética, expresó claramente que no toleraría interferencia alguna de parte de las grandes po

tencias. En verdad cuando la lucha se inició el 15 de junio de 1967, por tercera vez desde -

su advenimiento Israel debió luchar por su existencia mismo y hacerlo solo. 



CAPITULO VI 

EL CANAL DE SUEZ. 

1.- El BLOQUEO DEL CANAL DE SUEZ 

2.- INFRACCIONES COMETIDAS A LA LEY INTERNACIONAL 

(Lista de Infracciones de 1952 a 1959,) 

l 

1 

1 

1 
1 
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1.- EL BLOQUEO DEL CANAL DE SUEZ 

l • - Porte del propósito árabe ha tenido por objeto estrangular o Israel eco

n6m icamente; con ésa f_inalidad los egipcios cerraron el Canal de Suez y por largo tiempo -

el golfo de Akabo, a todo trófico moritimo que viniera de o hacia Israel. 

2. - El bloqueo del Canal de Suez constituye uno franca violación al artrc~ 

lo 1 de la Convención de Constantinopla de 1888 que expresa en forma precisa e inequivo

co lossiguientes términos: 

" El Canal Marrtimo de Svez deberd estar siempre libre y abierto, tanto en 

tiempo de guerra como en tiempo de paz., o todo buque de comercio o de guerra sin distin

cion de bandero. El Conol no estará nurco sujeto al ejercicio del derecho de bloqueo". 

3.- El Consejo de Seguridad de los Nociones Unidos, después de haber ex<:. 

minado lo demanda de Egipto por lo cual éste pais sostiene que su "estado de guerra" con -

Israel lo capacita poro ejercer derechos beligerantes en lo ;¡;ono del Canal, estableció el -

lo. de Septiembre de l 951: 

" Que desde que el régimen de Armisticio, el cuál ha estado en vigencia -

cerca de dos oños y medio, es de carde ter permanente, ninguna de las partes puede afirmar 

razonablemente que es activamente beligaronte o requerir ejercer el derecho de visita, r':.. 
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gistro y captura por ningún motivo de auto-defenso 11
• 

4. - El Consejo de Seguridad descalificó además la práctica egipcia con ful!_ 

damentos generales de la ley marilima internocional, estableciendo que és "un abuso del -

derecho de visita, registro y captura". 

5.- Por último el Consejo llamó a Egipto o "terminar las restricciones sobre · 

el pasaje de bienes y tráfico comercial internacional o través del Canal de Suez cualquie

ra seo su destino y cesar toda interferencia a dicho tráfico fuera de lo esencial poro la seg~ 

ridad de tráfico en el mismo Canal y la observancia de las convenciones internacionoles en 

vigor ". 

6.- Con fecha 14 de octubre de \956 o seo posteriormente a lo nacionaliza

ción del Canal de Suez porporte de Egipto, el Conse¡o de Seguridad sostiene una vez más -

un6nimemente que " a través del Canal debe haber libre trdnsito sin discriminación - abie:_ 

ta o encubierta " y que " la operación del Canal debe ser aislada de la polrtica de todo -

poTs ". 

7 .- A pesar de todo ésto Egipto ig(lor6 lo resolución y siguió adelante con -

Fisc:ondo y deteniendo barcos provenientes de Israel y con destino a ella, inclusive cuando 

transportaban bienes no mencionados en la lista de contrabando. 
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2.- INFRACCIONES COMETIDAS A LA LEY INTERNACIONAL. 

( Lista de Infracciones de \ 952 a 1959 ). 

t. - El 31 de octubre de 1952, el buque noruego Rimfrost en camino de Eri

trea a Hoifa, fué detenido en Port-Said y su cargamento de carne congelada fué cónfiscado. 

Tres meses mós tarde bajo presión internacionol, fué devuelto el cargamento yo fuero de to

do uso. 

2. - El 13 de febrero de 1953 el barco griego Konitza, que arribó a Port-Soid 

en ruta a Eilot fué retenido durante nueve dras. 

3.- El 2 de septiembre de 1953 el buque griego Parnon que zarpó de Haifo -

con 500 toneladas de asfalto y un número de coches armados en Israel, fué detenido en el -

Canal bojo amenazo de confiscar tanto el buque como su cargamento. Después de vigorosas 

demandas de los potencias interesados le fué permitido continuar su viaje con una demora de 

doce días. 

4. - El 14 de diciembre de 1953 un cargamento de carne fué confiscado en -

Port-Said del barco italiano Franca Maria mientras se dirigio de Mossaua hacia Ha Ha« 

5.- El 22 de Diciembre de 1953 un cargamento de motocicletas y efectos -

personales consignad0$ a Israel fué confiscado del buque de cargo noruego.Tritón en ruta de 



Melbourne a Génova, vTa Port-Said. 

6. - El 28 de Septiembre de 1954, el carguero hraeli 8at Golim, en ruta 

de Eritrea a Haifa con un cargamento de 93 toneladas de carne, 43 toneladas de plon
1
chas 

de madera y 3 toneladas de cueros, fué detenido a la entrado del Canal. Su tripulación -

fué encarcelado bajo la falsa acusación de abrir fuego sobre pescadores egipcios. Después 

de una profunda investigación llevada o cabo por observadores de la U. N. T .S .O. 1 lo C;: 

misión Mixta de Armisticio Egipc;io-lsroelr desechó la ocusoción como uno mentira, Bojo el 

impacto de las discusiones del Consejo de Seguridad en los cuales lo acción egipcia fué -

censurada por una moyarra, Francia, Nuevo Zelondia, Bélgica, Brasil, Colombia, Dino-

marca y 'P.erú, lo tripulación fuá puesta en libertad el lo. de enero de 1955. Por su parte -

el gobierno egi?cio violó su promesa al Consejo de que el bÓrco y cargamento serian devu~ 

tos. El cargamento fué confiscado y el buque incorporado o la floto egipcio. 

7 • .: El 8 de julio de 1955 un envio fué capturado del borco holandés Fedala 

proveniente de Massoua rumbo a Haifo. 

8.- El 25 de maya de 1956 el vapor griego Ponnegio, en rvto de Hoifo a -

Etl<.'lt con 250 toneladas de cemento, foé detenido en el Canal por el espacio de tres meses, 

su capitán y tripulación fueron sometidos o vejaciones inhumanos, el suministro de agua les 

fué cortado y se prohibió a lo tripulación bajar a tierra no obstante los enfermedades que -

brotaron entre sus miembros. 
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9,- El 5 de julio de i956 el carguero sueco Birkoland con destino al Lejano 

Oriente fué registrado al admitir su capitán que Haifa habro sido uno de sos escalos; un -

miembro de la tripulación que poseia pasaporte israelrfué arrestado. 

"Después de la Campaña de Sincro Fines de 1956, Egipto se abstuvo de i'.!_ 

terferir por más de dos años el pasaje de barcos de otras nacionalidades que transportaban -

cargo isroelr. En éste intervalo cerca de 40 de éstos buques navegaron por el Canal en am

bas direcciones sin mayores obstáculos después de ser examinados sus declaraciones, facturo 

de cargo y diario de navegaci6n. Ent::inces volvieron o realizarse imprevistas y arbitrarias 

detenciones y embargos," 

10.- El 9 de marzo de 1959 el buque liberiano Copelan Manolis fué deten.!_ 

do a lo entrada del Canal. Su cargo de broel consistente en 400 toneladas de potasa y 5 -

toneladas de jugo de frutas destinados a Ceylón y 1200 toneladas de cemento para Malasio, 

fué confiscada, 

11.- El 17 de rro rzo de 1959 Leolott, barco de bandera alemana, fué dete

nido y su cargo isroelr, consistente en 6300 toneladas de cemento poro Malasia, Hong Kong 

y los Filipinos, fué confiscado. 

12.- El 21 de mayo de \959 el novio danés lnge Toft en ruto al Lejano O

riente fué detenida, Su cargamento israelr consistfü en 4,000 toneladas de cemento desti-
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nadas a Hong·Kong, 1500 toneladas de potasa para las Filipinas, 13 toneladas de mdrmol y 

13 toneladas de chatarra de cobre para Jap6n. Durante 9 meses estuvo anclado en Port• -

Sald haciendo frente sus duei'ios, capitán y tripulación, a la presión y amenazas egipcias -

para desembarcar el cargamento a frn de capturarlo y confiscarlo. 

13.- El 17 de diciembre de 1959 el buque griego Astypalea fué detenido por 

las autoridados egipcios, en ruta de Haifa a Yibuti. Después de tres meses de detención el 

capitán del buque fué obligado a desembarcar la carga que fué confiscada de inmediato por 

las autoridades egipcios. En un discurso, el 8 de abri 1 de 1960, el Secretario General de -

las Naciones Unidas declaró que la detención del Astypolea y la confiscoci6n de su carga

mento fueron " contra el principio sostenido por las U. N. " 



CAPITULO VII 

EL GOLFO.DE AKABA 

1.- EL BLOQUEO DEL GOLFO DE AKABA 

2.- INFRACCIONES COMETIDAS A LA LEY INTERNACIONAL 
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1.- EL BLOQUEO DEL GOLFO DE AKABA 

1.- Egipto en su persistente deseo de cerrar totalmente los accesos marítimos 

por el sur de Israel / se propuso más de una vez imponer unblóqueonavol similar al obligado -

en el Canal de Suez, a lo entrada del Golfo de Akobo; su intento ha sido parcialmente exi

toso. 

2.- Este bloqueo del Golfo se inició a fines de 1949 cuando con el permiso -

otorgado por Arabia Saudita Egipto ocupó las islas de Tirón y Sanañr / dominando lo entrada 

al Golfo. Fue así que en Tirán y sobre la costo opuesta de Sinaí fueron montadas boterías pa

ra impedir que los buques provenientes de Israel o con destino al puerto sureilo israelí de Eilat 

pudieron entrar o salir del Gol fo a través del Estrecho de Tirón. 

3.- No obstante la declaración hecha en ese tiempo por el gobierno de Egip

to en uno nota dirigida al gobierno de los Estados Unidos, en la cuo.1 expresaban que no ex~ 

te intención alguno de interferir el tráfico marítimo a través del Estrecho de Tirón, esta fal

sa promesa muy pronto Fue rota y varias embarcaciones destinados a Eilot {y algunas destina

das al puerto jordano de Akobo) fueron arbitrariamente detenidas, re' ºsodas y forzados a re

tomar. Egipto sostenía que el Estrecho de Tirón eron aguas territoriales egipcias donde po-

dío hacer lo que le plazca. 

4.- La afinnación egipcia no tiene base alguno en el derecho internacional. 
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· Oppenhein, en "lntemational Law" (Vol 1, p. 508) dice: 

"los golfos y las bahías rodeados por tierras de más de un Estado, por estrecho 

que sea su entrado, son extra-territorialesu. 

5.- En el afio de 1949 la Corte internacional de Justicia reafirmó éste princi

pio en un juicio de aplicación general con respecto al caso del Canal de Corfu. Se afirmó -

entonces que los buques de todas las naciones gozan de los derechos de libre naveg<lción en -

estrechas que forman porte geográfica de un camino real usodo en efecto pam navegación in

ternacional, estén ellos total o parcialmente situados dentro de las aguas territoriales de una 

o varios Estados. 

6.- El mismo principio fue afirmado una tercera vez en lo Conferencia Marí

tima lntemocionol de Ginebra de 1958, en la cual se declaró que un estrecho moritimo que 

conecto dos partes de mar abierto debe ser considerodo como vio internacional. 

7. - No obstante lo seiiolodo Egipto usó sus cañones en la entrada del Golfo 

de Akoba poro bloquear esta línea internaciooal a buques con destino o Eilat, cometiendo -

con ello flagrante violación a la ley internacional 1 al Acuerdo de Armisticio General Israe

l a-Egipcio y o lo Corto de los Nociones Unidos. 

8.- Después de la Comparo de Sinar en octubre de 1956 y con ello el reem-
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· Oppenhein, en "lntemational Law" (Vol 1, p. 508) dice: 

"Los golfos y las bahías rodeados por tierras de más de un Estado, por estrecho 

que seo su entrado 1 son extra-territoriales". 

5.- En el afio de 1949 la Corte internacional de Justicia reafirmó éste princi

pio en un juicio de aplicación general con respecto al coso del Canal de Corfu. Se afirmó -

entonces que los buques de todas los naciones gozan de los derechos de libre navegación en -

estrechos que forman parte geográfica de un comino real usado en efecto para navegación in

ternacional, estén ellos tato! o parcialmente situados dentro de las aguas territoriales de uno 

o varios Estados. 

6.- El mismo principio fue afirmado uno tercero vez en lo Conferencia Marí

timo Internacional de Ginebra de 1958, en la cual se declaró que un estrecho marítimo que 

conecto dos partes de mar abierto debe ser considerado como vía internacional. 

7 .- No obstante lo señalado Egipto usó sus cafíones en la entrada del Golfo 

de Akaba para bloquear esto líneo intemacioool o buques con destino o Eilot / cometiendo -

con ello flagrante violación o lo ley internacional, al Acuerdo de Armisticio General Israe

l o-Egipcio y o la Corta de las Nociones Unidas, 

8.- Después de lo Compaib de Sinof en octubre de 1956 y con ello el reem-
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plazo de las tropas egipcias al 1 í apostadas por tropas de la Fuerza de Emergencia de las Na

ciones Unidos, el tráfico marítimo a Eilat y de ello se renovó, Esto trajo como consecuencia 

un rápido crecimiento y desarrollo paro Eilot así como poro el comercio israelí con Africo -

Oriental 1 Asia Oriental y Oceanía. 

9 .- Repentinamente el 23 de mayo de 1967 Nosser / habiendo exigido y aseg.!!.. 

rado el retiro de la Fuerzo de Emergencia de los Nociones Unidas del territorio egipcio, hi

zo el anuncio nuevamente de la clausura del Golfo de Akaba para el trófico con destino o -

Israel. Este acto del Presidente Nasser / tal como lo hemos visto en el desarrollo de ésto tesis, 

constituyó uno de los principales Factores que precipitaron la reciente crisis del Medio Orie!!_ 

te. 
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2.- INFRACOONES COMET.DAS A LA LEY INTERNACIONAL 

1.- El lo. de julio de 1951, el vapor británico Empire Roach que transporta

bo un cargamento de armas para Jordania fue atacada por las baterías de Timn e impedida su 

entrada al Golfo. 

2.- El 24 de Enero de 1953 el vapor danés Andreas Boye, proveniente de Mol!! 

bassa en vía o Eilat, fue detenido o lo entrada del Golfo por 24 hrs. 

3.- El 2 de septiembre de 1953 el buque griego Pomon, en ruta de Mombasso 

a Eilot, fue detenido por 11 días y su cargo confiscado. 

4.- En otra ¡ornada dos borcos pesqueros de propiedad italiano consignados o 

Hoifa con destino posterior a !tallo, fueron sacados de ese buque por los egipcios y confisc~ 

dos pese a la intervención del Cónsul italiano. 

5, - El 3 de diciembre de 1953 el vopor americano Abbion qve transportaba -

un cargamento de trigo a Akobo, donación de los Estados Unidos, fue atacado por las bote-

rías costeras egipcios, Excusándose por el incidente los autoridades egipcias "explicaron" -

que habían confundido el destino del barco creyendo que era o Eilot. 

6.- El lo, de enero de 1954 el barco italiano Moría Antooúa con un cargo-
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mento de carne de Eritrea a Eilat, fue atacado a la entrada del Golfo y prevenido de no en• 

trar. 

7.- El 10 de marzo de 1955 el buque danés Andreas Boye, en ruto de Momba-

sso a Eilat / fue detenido a la entrada del Gol fo y retenido por 33 hrs. 

8,- El 10 de abril de 1955 el vapor británico Argobec fue detenido o tiros a -

trovés de su proa, el gobierno británico presentó uno protesto formal el 6 de julio. 

9.- El 3 de julio de 1955 el vapor británico Anshun fue atacado y daí'lodo --
1 

por las baterías egipcias. 



CAPlnJLO VIII 

CONSECUENCIAS POLITICAS 
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No hay necesidad de extenderse sobre la guerro de los seis días el resultado -

de todos es conocido. Pero el simple hecho, frecuentemente olvidado, pero perfectamente -

grabado en la mente de cada hombre, mujer o nil'lo, es que la pérdida de una sola botalla -

significaba paro lsroel exterminio absoluto, Solamente este aspecto es suficiente paro domos 

cuento de lo moral, el dinamismo y el carácter de la victoria israelí de 1967. Uno naci6n d! 

mocrático totalmente movilizada y luchando por su supervivencia, consciente de su absoluta 

soledad y de la falto de valor de las garantías ofrecidas por las Naciones Unidas y por otros, 

no tuvo más comino que ganar y ganar rápidamente y en forma decisiva. 

Cuando el acuerdo de cese el fuego patrocinado e impuesto por las Nociones 

Unidos entró en vigor, las tropas israelíes ya habran reocupado Sinaiy la franja de Gozo, al 

igual que en 1957, ocupando par vez primera desde su conquisto de Jordania en la invasión 

árabe de 1948 la márgen occidental del Jordán y Jerusalén oriental. Además los soldados i!_ 

roelies tomaron por asalto los formidables alturas del Galán donde expertos de la Uni6n Sovi! 

tica ayudaron a los sirios a edificar lo que parecía una inexpugnable cadena de fortificacio

nes. De éstas alturas los campesinos israelíes twieron que sqlOrtar durante largos ai'ios los in

cesantes cai'loneos, así coma las incursiones terroristas. 

Pero lo victoria obtenida no fue motivo de alegria, esta no borró la memoria 

fatídica de esos días de mayo y junio de 1967, pero sí trajo como consecuencia que el pue

blo de Israel se tomara más maduro y con la firme determinación de no volver a otra guerra -

futura. 
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Las experiencias obtenidos por Israel fueron: 

1.- Que la retirado y las retretas unilaterales, basadas en promesas, declaro 
. -

raciones, esperanzas y "arreglos", no constituyen el camino hacia lo paz; 

2.- Que los acuerdos suscritos er,tre terceras partes, mientras los Estados ára-

bes siguen persistiendo en su no reconocimiento de Israel 1 pierden su valor en el momento en 

que los árabes creen estor prootos para una nueva guerra. 

3. - Que si bien es cierto que negociaciones directas y aún acuerdos pueden -

ser anulados y reemplazados par la guerra 1 un arreglo de paz no puede ser logrado:sin negoci~ 

ción y acuerdo. 

4.- Que las frágiles líneas de Armisticio deben ser reemplazadas par fronteros 

nuevos, seguras y reconocidas. 

5.- Finalmente que no hoy alternativa para la paz. 

Lo política de búsqueda de la paz de parte de Israel fue esbozado claramente 

par su Ministro de Relaciones Exteriores señor Abl:,'<l Eban al cesar las hostilidades. En su me!!. 

saje a la Asombleo General de las Naciones Unidas, el 19 de iunio de 1967, el señor Eban -

declaró: 
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"Nuestro palabra de orden no es retroceso a la bel igeranc:ia sino avance ha-

eia la paz. 

" ••• Uno vez fijado el cese de fuego, nuestro progreso no debe consistir en -

el retroceso al régimen del armisticio, que se desplomó bojo el peso de los años y el embate 

de los hostilidades. La historia nos intima a avanzar hacía una paz permanente y la paz que 

contemplamos puede ser elaborada solamente en el curso de un diálogo franco y lúcido entre 

Israel y cada uno de los Estados que participaron en el intento de derrocar su soberanía y "l! 
( 

nar su existencia. No nos atrevemos a considerarnos satisfechos con arreglos intermedios que 

no son guerra ni paz. Tales ideas de remiendo llevan en sí las simientes de una futura trage-

dia. Libres de presiones e intervenciones externos, inbuídos con el amor común por una re--

gión que están predestinados a compartir, los naciones árabes y judía deben superar sus con-

flictos consagrándose a un nuevo futuro mediterráneo". 

En julio de 1967 pareció por cierto n ~onoble esperar que se produciría un --

cambio en lo mente árabe y alta en la irrazonable hostilidad que originara tres guerras de-

sastrosas, pero no obstante ésta oportunidad sin precedente fue rechazada por los gobemon--

tes árabes. Ccn lo reunión en Jartum en agosto de 19671 los dirigentes árabes resolvieron --

que no habría paz ni negociaciones, ni reconocimiento de Israel, ni tampoco pasaje libre en 

aguas internacionales. 

Esto poli'tica de hostilidad emprendida por Egipto y adcptadá por otros países 
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·árabes, fue apoyado por el gobierno de lo U.R.S.S. y otros países del bloque soviético. Tan 

pronto el curso de lo guerra Fue contrario o los expectativos 6rabes-sovléticas, no obstante -

que estaban seguros de su triunfo, lo Unión Soviético se embarcó en uno maligna, falso y -

amenazadora compoRo política contra Israel, tonto dentro coma fuero de las Nociones Uni-

dos, o fin de lograr lo inmediata e incondicional retirada de Israel a la situación que prece

diera e inflamara la guerra. 

COMENTARIO: 

Israel después de 21 años de experiencias sufridas por motivo de agresión ára

be / incluyendo el reciente período posterior o junio de 1967, nos llevan a la i'nev.itoble CO!?, 

clusión de que ningún arreglo provisorio, llámese Acuerdo de Armisticio "arreglos", o ceses 

el fuego, tienen lo suficiente fuerzo para evitar la corrosión o el asalto directo de lo agre

sión árabe. Todos ellos solo les sirvieron como escudos, detrás de los cuales ésta agresión o;. 

tuó y se poropetó; todos ellos proveyeron treguas de corta duración entre batallas mayores y 

entre estas ofensivas árabes la población de Israel tuvo que vivir en condiciones similares a -

las de un asedio. 

Si solo es ésto la única alternativa que el mundo puede olfecer, queda ente

ramente justificoc!a la insistencia de Israel en mantener posiciones militares defensivas sobre 

el río Jordán, el canol de Suez, la franja de Goza y las alturas de Golán. En condiciones 

de permanente agresión árabe o de negativa árabe ~ negociar uno verdadero paz; el gobie!. 
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no de Israel puede por lo menos proveer o la población del país las mejores condiciones po~ 

bles de seguridad. Y nadie puede negar que el río Jordán y el canal de Suez sean, estratégl, 

camente, los mejores barreras naturales para la guerra defensiva, contra el terrorismo o el -

ataque en gran escala. Resultaría completamente ilógico que alguien esperara que Israel ·se 

retirara de éstas posiciones sin antes obtener la paz y seguridad. 

Contrariamente a 1957 Israel no se encuentra dispuesto a ceder ventoias de - . 

paz ton importantes como los territorios ocupados, o fin de permitir~ los Estados árabes in

tentar por cuarta vez destruirlo desde posieiaies más ventajosas. Frente a la política árabe -

de Jartum, de no concertar la paz, no negociar, no reconocer a Israel y no pennitir el libre 

paso en aguas internacionales, Israel a su vez insiste en paz, reconocimiento / negociaciones 

y libre pasaje en aguas internacionales. Lo determinación de Israel de "no volver jamás a la 

anarquía político y jurídico o a lo vulnerabilidad estratégica y territorial de la que acabo -

de emerger" 1 fue fortalecida por la experiencia de más de veinte ai'los. 



CAPITULO IX 

El PLAN DE PAZ DE ISRAEL 
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Paso a enumerar los nueve principios de "EL PLAN DE ISRAEL PARA UNA -

PAZ JUSTA Y DURADERA", propuesto por Israel a través de su Ministro de Relaciones Exte

riores señor Abbo Ebon en su discurso onte la Asamblea General de las Naciones Unidos el 8 

de octubre de 1968: 

El primero se refiere al establecimiento de la paz.-La situación que ha de se

guir al cese el fuego debe ser una paz justa y duradera, negociada y contractualmente exp'! 

soda. 

La paz no es lo simple ausencia de lucha. Es uno relación positiva y clarame!!. 

te definida con consecuencias políticos, prácticos y jurídicas, nosotros proponemos que al -

acuerdo de paz se le de lo forma de un tratado. Debe mencionar las condiciones precisos de 

nuestra coexistencia, incluyendo un mapa cm fronteras seguras y reconocidas. Lo esencia de 

la paz consiste en comprometer a ambas partes en el hecho de que su viejo conflicto de hace 

veinte ai'los ya está terminado para siempre. La paz es mucho más que aquello que se llamo -

no beligerancia. La eliminación de la beligerancia es una de las n•Jmerosas condiciones que 

conforman el establecimiento de uno paz justo y duradero. Si hubiese habido anteriormente 

paz entre los Estados de nuestra región y hubiesen comenzado hostilidades temporales quizás 

habría sido suficiente con terminar la beligerancia y retomar a la paz que ya existía, pero 

la región árobe-israel i no ha tenido paz; no hay nada normal, legitimo o establecido a lo -

cual se pueda volver; la estructura de la paz debe ser construida a partir de sus cimientos¡ -

los portes deben definir afirmativamente cuáles han de ser sus relaciones y no sólo lo que h~ 
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biesen defado de ser. El Com~io de Seguridad también pidió el establecimiento de la paz y 

no que hubiese un arreglo intermedio, ambiguo o fragmentario como aquel que dejó de exis

tir en 1967. 

El segundo principio se refiere a fronteras seguras y reconocidas.""'Dimtro del 

morco de la paz, estamos dispuestos a reemplazar las líneas de alto el fuego por fronteras pe_!: 

manentes, seguras y reconocidos entre Israel y cada uno de los Estados árabes vecinos y o d~ 

poner las fuerzas plenamente de acuerdo con los fronteros convenidos, en virtud de la paz -

definitiva, con lo que se cumplirían los fines básicos de la resolución del Consejo de Segur!_ 

dad de 1967. Estamos dispuestos a lograr acuerdos con cado uno de los Estados árabes acerca 

de fronteras seguras y reconocidas, con arreglo a una paz permanente, 

Es posible llegar a un acuerdo sobre los fronteros compatible con la seguridad 

de Israel y con el honor de los Estados árabes. Después de veinte años es hora de que los Es

tados del Oriente Medio dejen de vivir en "líneas de demarcación" temporales, sin la precl, 

slón y permanencia que sólo pueden derivarse de un acuerdo definitivo entr·~ los Estados in

teresados. La mayoría de las Naciones Unidas han reconocido que las únicas soluciones dur:!. 

deras y razonables son los que sirven los intereses comunes de nuestros pueblos, Lo nuevoª! 

tructura pacifico del Oriente Medio tienen que construirlo memos árabes e israelíes. 

El tercer principio concierne a los acuerdos de seguridad ,.Además de la de

terminación de fronteras territoriales convenidas debemos discutir otros acuerdos de seguri-

dad concertados con el fin de evitar una situación vulnerable como la que originó el Fin de 
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la paz en el verano de 1967. El instrumento por el que se establezca la paz debe contener un 

compromiso dé no agresión mútuo. 

El cuarto principio es el de frontera abierfa .-Cuando se logre un acuerdo so-

bre el establecimiento de la paz con fronteras permanentes, debe mantenerse y desarrollarse 

la libertad de movimientos que ahon:i existe en la zona, especialmente en el sector jordano-

isroelr. Serra incongruente que nuestros pueblos se mezclaran en un contacto pacrñco y co-

menzaran a hacerlo en un estado de guerra y de alto el fuego para separarse en ghettos en -

tiempo de poz. Debemos emular la frontera abierta que se está desarrollando ahora dentro de 
¡ 

las comunidades de Estados, como en ciertas partes de Europa occidental. En ése concepto -

incluimos las facilidades de puerto libre poro Jordania en la costa mediterránea de Israel y -

el acceso mútuo en lugares de asociaciones religiosas e históricas. 

El quinto principio trata de la navegación.-Los obstáculos a la navegación -. 

en las vras marítimas internacionales de la Za'IQ ha sido el símbolo del estado de guerra y la 

causa inmediata de hostilidades en más de una ocasión, Los arreglos para garantizar la libe_!: 

tad de navegación deben hacerse sin reservas, deben ser precisos, concretos y fundarse en la 

absoluta igualdad de derechos y obligaciones entre lsrael y los demás Estados del litoral. 

El sexto principio ataffe a los refugiados.-EI problema de las poblaciones d~ 

plazadas fue originado por la guerra y debe ser resuelto por la paz. Acerca de este problema 

propongo: 
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Primero, una conferencia de Estados del Oriente Medio en la que participen 

los gobiernos que contribuyen al socorro de los refugiados y los organismos especializados de 

las Naciones Unidas, con el fin de elaborar un plan quinquenal para la solución del proble

ma de los refugiados dentro del marco de una paz duradero y lo integración de los re_fugiados 

en una vida productiva. Dicho conferencio puede convocarse antes de las negociocione:; en 

favor de la paz:. 

Segundo, en virtud del acuerdo sobre la paz debe establecerse por los filTllo!?. 

tes una comisión mixto pam la integración y rehabilitación de los refugiados, con el fin de -

aprobar proyectos convenidos para lo integración de los refugiados en el Oriente Medio, m! 

diante. la ayuda regional e internacional. 

Tercero, como medida provisional mi gobierno ho decidido, en vista del pró

ximo invierno, intensificar y acelerar la acción para ampliar el esquema de unión de las fa

milias y realizar rápidamente los trámites de los casos difíciles entre los refugiados que han 

cruzado a la ribera oriental durante la lucha de junio de 1967. Además los permisos de re-

greso que se han expedido y no han sido usados podrán transferirse a otros refugiados que re!!_ 

nan los mismos requisitos y criterios de los beneficiarios originales. 

El séptimo principio concierne a Jerusalén. - Israel no trata de ejercer una -

jurisdicción unilateral en los Santos Lugares de lo cristiandad y del Islam. Estamos dispues-

tos a elaborar en coda caso lo situación jurídica correspondiente para dar ef-ecto a su canic-
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ter universal. Nos gustaría discutir los acuerdos apropiados con quienes lradicionolmente es

tán interesados en ello. Nuestro política es que los Santos Lugares de cristianos y musulma-

nes deben estar bajo la responsabilidad de quienes los veneran. 

El octavo principio se refiere al reconocimiento de la soberanía, de la integr!_ 

dad territorial y el derecho a la vida nacional.rEste principio, inherente a la Car.ta y expre

sada en la resolución del Consejo de Seguridad de noviembre de 1967, es de fundamental Íf! 

portancia. Debe cumplirse por medio de compromisos contractuales específicos que se inter-

cambiortan entre el gobierno de Israel y cada uno de los Estados árabes. De ello se deduce -

lógicamente que los Estodos árabes retirarran todas las reservas que han hecho al adherirse a 

convenciones internacionales en el sentido de que sus firmas no podrían aplicarse a sus rela

ciones con Israel. 

El noveno principio es el de lo cooperación regional .... Las discusiones de paz 

comportarían el exámen de un enfoque común acerca de algunos de los recursos y medios de 

comunicación de lo región, en un esfuerzo por sentar los bases de uno comunidad d~ Estados 

soberanos en el Oriente Medio. 



CONCLUSIONES 



e o N e L u s 1 o N E s. 

1. - Lo religión consiste objetivamente expuesta en vn conjunto de doctri-

nas y creencias sobre lo divinidad y sobre el origen y destino del mur.do y del hombre; vn -

conjunto de preceptos morales impuestos por aquéllo y un ritual que regula las relaciones -

del hombre con Dios. 

Esto definición corresponde o los grandes religiones actuales: 

Budismo, cristianismo, confucionismo, hinduísmo, islamismo, taoísmo, sin

toismo y judaismo. 

2. - El pueblo de Israel se configuró como uno sólido e inquebrantable no-

ci6n, que di6porresultadouno comunidad de gentes que advierten como lo historio los ho -

hecho 1 que valoran su posado y que se aman osi mismas tal cual soben o se imaginan ser / -

con uno especie de inevitable introversión. 

3. - El pueble judío es el ejemplo mós impresionante al través de los siglos 

de lo que significo el vinculo religioso con lo divinidad, con los semejantes y con 1.o líe--

rra. 

Su lealtad a sus creencias, su solidaridad social y su amor o Israel, le han 

dado el triunfo sobre los graves viscisitudes de su historia. 

• 
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4.- El Sionismo constituye el movimiento de liberación nacional del pueblo 

judlo. Como base ideol6gka / tiene un sentido profundamente positivo. No antagoniza a -

nadie. Su única preocupación consistió desde los albores del Sionismo, en la reconstruc -

ci6n de la existencia nacional de los judios, de su civilización, la duración de su existen

cia fTsica y su cultura. 

5.- El bloqueo del Canal de Suez por parte de Egipto constituye una franca 

violación al articulo 1 de la Convención de Constantinopla de 1888. Asimismo el Consejo 

de Seguriaad de las Naciones Unidas ha sostenido unánimemente el principio de el libre -

trdnsito sin discriminoción o través del Conal y desechado la posición egipcio par fundame!!. 

tos generales de lo ley marnimo internacional. 

·6.- El bloqueo del Golfo de Akoba constituye una violación al derecho in

ternacional, al Acuerdo de Armisticio General lsraelo-Egipcio y a la Carta de las Nocia-

nes Unidas. Principio reafirmado por la Corte Internacional de Justicia en 1947 y por la -

Conferencia Moritima Internacional de Ginebra de 1958. En las cuales se estableció lo co

racterTstico del golfo de Akaba como vio acodtico internacional. Mismo principio sostenido 

por los potencias marrtimas. 

7. - Es fundamental establecer que Israel deseo una paz decisiva y duradera / 

par tal motivo y después de dos experiencias de bloqueo y de múltiples agresiones drobes -

que han puesto en peligro su existencia; osr como la falta de cumplimiento a los promesas -
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por parte de las potencias marnimas antes de que Israel se retirara en 1957 de los terrítoirí~ 

ocupados y se le garantizara, que con lo retirado se salvaguardarra el libre e inofensiva pa

saje de barcos y cargas a través del canal y los estrechos todos ellas promesas incumplidas·,

l6gico es que Israel después de éstas amargas experiencias requiriera por motivos de seguri-

dod1 de uno presencio propia sobre tierras de ésta región como única solución viable que -

conduz:ca hacia una paz definitiva. 

8. - No pudo ser ejecutado ni uno solo de los Acuerdos de Armisticio debido 

al ob¡etivo árabe de destruir a Israel y a causa de la impotencia de las Naciones Unidas pa

ra impedir o suspender las distintas formas de agresión drabe. Los Acuerdos y la Fuerz:a de -

Emergencia de las Naciones Unidas servran sólamente de respiro y como escudo detrds del -

cual los pueblos drobes podrian prepararse para una batalla final y decisiva contra Israel. -

Por eso es necesario y urgente que el prolongado cese el fuego actual entre los ejércitos d

rabas e israelres termine con un tratado de paz que recoja el plan de nueve puntos propues

to por.Abba Eban ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de octubre de ---

1968. 
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