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jnzó ttro punto de<i

política.

1943 :202).

Asthú 

er]x:i del 

ensajyo



la historia judía. El 

texto, el Mishnah, coi

juemara eí 

íprendían e

'ii

El Talmud fue 

judía, los inmensos 

las leves y costumbre 

también las discusionj;¡ 

abarcabán todos los 

literatura, sabiduría y 

intelectual y religiosa 

siglos en los que se ( 

caída de la casa de 

que siguieron en Pak

El Talmud se 

vida judía durante to< 

tiempos modernos. El 

aprendía el alfabeto 

las creencias e ideas 

características de la e 

parecer ¡n acionales (<

sin embargo en estrec

"Los rabinos en 

con el canto del gall 

Tenían fe en el sh¡ 

atravesad según ellos

s qit(

resultado 

lúmenes 

que debí;

:s de quien 

aspectos 

superstición, 

de los judi 

currieron la[-‘ 

ierodes, 

stina y

, las;

invirtió así 

a la edad 

estudio del 

1 asta el día 

de su pu< 

apa tribal 

orno verem 

la relación

intii¡I mundo ai 

i, que la 

mir (gusani 

las rocas.

natural 

o con 

er ob¡¡< 

os erti

Ellos

duraijti

uchas

cllestruc

itbli

de

formal

;er\'í

aron,

en la

ie<;lia y e

su i

su m 

i; las 

que i 

a conl|ii 

con los i<

t:rminado;

Talmud.

m aqil

cium

junto con el

a i

el v

[si diez siglos 

in contienen 

is por el piadi 

ideas y com 

a icia y  arte, 

historia de la 

i¡j siglos más 

ibras, el surgió íi 

del estado y

de vida 

!io sólo 

oso sino 

itos que 

trabajo y 

actividad 

garosos, 

liento y 

lo$ días

áil idamental que 

n Europa Oriental 

comenzaba desde qi 

uerte. Reflejó con 

■¡ujpersticiones más 

un lector rnodenic 

inuajbjpn) pero que 

idea es éticos del jucjiií:

i'uo críían que el león se 

nandia podía extinguir

pee ueno) cuya thira< 

preccupí ron además f

regio la 

pasta los 

el niño 

fidelidad

pueden

estaban,

ismo

; isustaba 

1 fuego, 

i podía 

>r dar a



conocer normas de c 

caridad, abnegación, 

verdadero significad 

embargo, preferían I 

espíritu limpio sobre 

1979:209 ).

uu concepto

mductas que fevelapari 

enseñaban 

i de la t< 

i práctica 

an mundo

Muchos entusú 

expresiones hemos i: 

insinuaciones de mu 

moderno, desde evolu

Pero el Talmud 

digna de consideracú 

enemigos de los jud 

persistencia; ha sid< 

quemado, despedaza 

subordinados ri valiza 

de los volúmenes 

XIX .. el emperado 

incesante al Talmud 

masas judías, igual s 

mayor contribución a 

en que se yergue por 

ideales n|ás dignos y

.ole

¡tas del 

del 

hos de los 

íióri a dirig

a lm u d  

r i tu  

a i le ía n  tipi 

b le s

I a''

10  siempre 

como lo 

os buscabai 

muchas 

do y prc 

on con paj 

lalditos". T 

■ Nicolás 

n una tenta 

ícedió en 

progreso 

sobre su m 

íejores es|¡pe r a

>ndad

sido 

para 

en si í 

'edes en 

isc^to. 

y ecl<

tarde 

die Rus 

itiv i por 

Alema 11 

í incontri 

o para

tizas.

piedad,¡ ejntimientos d<

¡levado de £ 

jj^ijifntes del salber, sin 

a la sabiduiía "Un 

imiédtbs." ( León Sachar A,

i(|ntran en él

¡oso, sino 

ha hecho ei

no sólo 

ambién, 

mundo

trata lo como una 

los üdíos. Muchos 

s páginas el alma 

historia excoi 

Los. pmperaijoresl 

liásticos en la conjcjlt 

como a mediados 

(1826) declaró 

desintegrar las inasji

Nazi. Sin embargo, 

eti las frecuentes \ 

lavmtar el espíritu judío a

literatura 

s de )os 

de su 

ijiulgado, 

y ^us 

lenación 

del siglo 

guerra 

milables 

su



1.3 - L a fu! 

filosofía helenístñ; 

Alejandría.

¡la de Alejíii 

le letras y 

mudo helenístico. R

La lamosa escu 

siglos el gran centro i 

centros de saber del n 

y famosa también po 

escuela ecléctica, o se 

Ammonip Saccas. El 

también pertenecien 

Eratóstenes y en esp ¡cial el judi 

detendremos brevemente por 

grecojudaica, así coi lio por su 

posterior

ón del 

:a. Su a

e rv o

porte

su museo, 

i la neoplatóí 

tre sus disçi 

n a ella

ndw

ciéiad 

óniica, lu 

lípulos f gura ban Orígenes; 

sabios 

Filón

Filón, judío helejiizado de Alejandría, 

famoso nació en el aflo 20 ó 30 i.C. y 

menos dé la era cristiana. Al iguíil que oí 

trabajos se encaminaron a armonizar el ci 

Biblia con el pensamiento griego, en parte«

Filón, por un lado, manifiesta una gran veneración 

poi Moisés, a quií i 

y por otro lado.

Sagradas. Escrit uras, /  en primer

como inspirado directamente p

admirador de los filos tfos griego; i y 

ellos es la misma de le s libros sag

al j  il

Egipto) fue durant^ 

¡a, u ib de los más 

:non brada por su b 

s famosa aú 

en el año 19;

ugar:

Dios,

opina 

os. O

i tal y griego 

idaís i m o : FH

en la 

lón de

Jómblico, 

siilo I n.e) en el 

expo ípnte de la 

a én el pensamiento

¡tíos

hisfónador y escrjl 

irió el año 45 

judíos 

i te nido teológico él 

llar con el de Platóh.

í.indrí;

la verdad con tenida en 

sej ie|da uria relación entre

algunos 

famosos 

iblioteca 

n por su 

i n.e por 

Plotino, 

Porfirio, 

;ual nos 

filosofía 

to judío

tor mjuy 

más o 

ia sus 

de lait.co

por |as j 

in juzga



Coá respecto a 

destacar La trascen 

intermediario entre D 

por su unión con Dio

¡u Filosofía 

jencia absqli 

os y el

Filón postula ui 

causa, laj razón prim» n 

y a la unidad y no f 

indica la misma 

Dios pertenecen las 

I puramente Dios) y el 

tercera que la concilia

p a  il

El lógos ha sido 

un modelo perfecto d 

logos y valiéndose de 

con Dios; apela a que 

como ésta gobierna e 

mismo el mundo está

dualismo 

•a de todo < 

uede tener 

ibra hebres 

dos potencia; 

»od.er (por 

a ambas. la si

íl mediador 

;1 mismo, r 

él creó el r 

el hombre 

c uerpo y 

gobernado

Se ve en Filón el dualismo ah 

por naturaleza, no es ni bueno ni 

en la abstención de l<j'S placeres 

que la vida terrenal tío es más ( 

existencia del alma ( stá más al|; 

Filón, en suma, siguí > en ese ca 

emocionas no tenían significado

Dios 

a|nto ex 

o no: 

yahvc 

srirnei 

sta es € 

¡ubiditi

ly trç: 

de 

y d

Dios

fin

ui do

qic

la cr<

! ensib 

£

ivjestigue

con<

una

t-cuei 

alo, la 

sual-es 

quira 

le la 

no a 1c 

íunci(

ce,

íctos ftmáanp 

[la doctrina 

hombre del

del

>1 universo. Di 

ìlios es superi  ̂

■njibrje sjno el de set 

:lj que es) (Ex. 

asj la homi ad (por 

1 s^flpr), entre éstas 

*|oso

cacio 1 del mundo. 

e y jétaejante a si 

fin del hombre es

0 verbo de

os es la 

r al bien 

(como 

3,14). A 

ésta es 

hay una 

Dios,

su propia mente > 

iduya, por analogía, 

ente Universal, Dios.

x); proclama que el 

salvación del peca* 

stóít, en el ascet 

e ilusión y la y 

tumba, en el reiné 

is cs1 ojeos, para qu: < 

>n al ’tina, contrarij

úntales a 

logos 

inado

Dios ccreo 

que es el 

>u unión 

observe 

que a8*

hombre.

reside 

smo, ya

rdadera 

celeste, 

enes las 

lente an<



las ideas de Platón y 

la existencia humana.

Aristóteles

(Aristóteles.

Filón, conscient 

fundamentalmente of 

mostró consecuente 

acotaba las cuatro vir 

moderación de las 

santidad y la piedat 

introdujo el elemento 

hombre se encuentra 

I independiente de ella 

sólo, necesita de la a 

26)

bi .'i

El fondo etnocú 

creencia de que la 

| constituye el sumo 

I ser fundamento en el 

figuras de F. Rosera» 

la vida piadosa com > 

buena voluntad conji 

concordar con loss pn i<

En resumen, Fil< 

espíritu, si bien

1 >ai( a qitu 

i. edit. An

de que el 

timista de 

on su despi 

udes cardir i 

isiones, les 

Sin embaí 

religioso.

¡n armonía 

para Filón 

r uda de Di

•nal de la 

contemplad 

;n y permiu 

misticismo 

'eig y Martíi 

prerrequi: 

io fuente 

icipios éticc

n de Alejan« 

iempre en

il>

col sn ( 

vida 

;io pe 

alus de 1 

agregó 

irgo d(fi 

ientra 

i la n 

homf>t 

(ver

dós

étijea de 

111.a; 

e a uriioi 

j i  dio 

Buber 

de a 

t«xlade

is ile los

id ría, ai 

ideJt!

¡tenían una 

i«|a 1943: pág.

q u e

ntradice la c< 

rofesa la Biblj; 

terrenal y al 

oicos, especi 

típicamente J¡ 

10 los estoicos 

para los esr 

aza y al mi sin > 

puede librai 

Ssrfcr "AFiilosól

icepcion 

a, no se 

paso que 

lente la 

judías, la 

en que 

oicos el 

tiempo 

í por si

Filón, que aparece 

qué el raciocinio 

i mística con Dio 

no lo apreci.arem< 

Por otra parte, al 

quellla máxima vis 

conducta 

rabjinos y los proí-ofetíis.

iqijie íntegramente 

is, e ejrció inllueno

icion en 

' -1 01 ).

en su 

lógico, 

vin«)> a 

en las 

postular

irtuosj, supo

udío de 

a en el



1.4 - El pei 

Principales rep re) 

M aiinónides.

sarniento

enitantes:

y ti: 15 h.

! ! s

Como ya habí irnos dichc 

definitiva de los judí »s entre el 

judías por casi todo i los países 

todo el mundo. Espai a fue uno 

pocos siglos de vida j idia en la 

felices y provechosos je toda la 

completamente en la vida del p 

poder. Aprovecharon las excepd 

aumentaron las gloria ¡ de la époc 

a la civilización met ieval, sirvw n 

árabes y los cristiane is; sus trad 

árabes y griegos tend eron un puenlis sobr

La admirable obra d< los árabes

culta interpretación |jle los antigu 

Europa a través de loa judíos.8

La feliz unión dk: las cultur 

movimiento literario, filosófico, 

arquitectura floreció ^n este perí 

iglesias de España, s^gún los hist 

como sinagogas; de la ¡ comunidad 

en este momento qut surgen lo?

ji idío 

Salome

ni editen áne< a y con los siglos, por

ento; los 

más

oria ji díá. Jos judíos par iciparon

tales

;tor

a etapa mei

II >n G abirol y

irmei te con la di spersión

o cono int 

¡iones y adaptaciones de escritos 

e la Edad del oscurantismo, 

en matemáticas y astronojnía y su

isofos griegos, libaron a

hebrea

den tifi 

)di> y alj 

: adore: 

iía. E 

os fil

dieval.

M oisés

¡J aparecieron

ugai ;$ de asentami 

mus upmarai son dé

: qumeron nqueza y

opm unidades culturales y

contri 3uye ido de forma cefinitiva

iarios k ntre |os

y musulmana pi 

co y I religioso. 

I¡>urja$ de las más 

siryijeron en aquel 

precisamente 

j softs sobresalientes

rt di

Fasta

lujo un 

la

h|ermosas 

la época 

E spañá y

;s de la



Gabirol, que no se pi 

parte Maimónides, c 

pensadores de la eda< 

no impidió que autoi 

ciencia y de la filo 

filosófica resultaba 

pro-filosofía que pro 

3Í70). |

Ibn Gabirol y 

exponentes de la es< 

precisamente su 

filósofos] sino en Baj 

Egipto en el año 892

eocupo por 

: quien dii* 

media enii gr;i 

Maicomo 

lofia y a :n< 

tan fuerte 

judaismo."

Moisés l im o n i  

medí 

¡a, a 

jlogo 

11ra, en

olástica judia 

¡en en Es 

daxl con el 

muerto en

pafi;

La escolástica ji 

finales del siglo XII. 

escolástica medieval 

Nicolás Abbagnano, 

la misma por es te aul 

la práctica, el uso 

aristotélica) con la 

demostrarla o aclarar 

427).

día medieval 

|Es decir, li 

¡gún period iza 

¡n su Dicci« >i 

t como el e jei- 

le una file 

finalidad

a en los límites de

Salomón Ibn Ga 

Málaga en 1021. Se

il lirol conocidi 

c iucó en Zarí

defeq; 

el 

part 

limónid 

Km udo 

ue le

pedi

lides

eval,

-ib; r. 1

4ción 

lil 

C1C10

ía d 

llegi

tanibi

oza.

d ; |la teología ji 

•r Husik, "T 

apologistas,

arfor

erajn

¡«día >

lizaran estu< 

jnviccióa cibili 

áp>|ogía les sali 

judía; tomo

y en 

)dos los 

aero ello 

*s de la 

ítífica y

idi o;

IV: pág.

fjueron los 1 

punque ésta 

donide pertenecen 

y nl< Sofo Saadia

el m

IX 1

o  lo

desde los siglos 

•ía el primer períi 

el historiador de la 

ilosofikjp, pág. 427.

: e la actividad racional 

soSa determinada, neoplatói

1 la verdad 

o posible, (obra cil

fljio Avi cerón, 

fe« ;l)a de su mut

máximos 

no tuvo 

ambos 

rtácido en

hasta 

de la 

filosofía 

Definida 

(o en 

mica o 

religiosa, 

P+8itada f

lacio en

no se



contrarios a la tradi« 

btro.

Al adentrarnos 

contiene tanto aspecfo 

ho sólo se conser 

centrales de su pensami

composición hileom« 

compuesto necesarù mente de

extiende además a 1 is sustancias

mente del "Creado

ón judaica sin preocupa] sk por conciliar uno con

En su especul; ción encontramos, 

aristotélicos de maeria y formi, par tiene a| del principi

rfica universa . Es c ecir,

Aristóteles, para qui» n la material c ra coi lún

hablar de la composición hijeonóriica uijversal. Unif 

universalizadas, la n atería y la

"En la

| subsisten independientes. La creación c 

| voluntad divina, la mjateria y la rorjna. í 

a la materia determinándola y poco a j 

determinaciones sucesivas: la fai 

racional je inteligible.!' (Nicolás Abbagnaio, Historia ele la Filosofía, 

T I, 363).

Resulta obvio de 

Ibn Giabirol niega a 

aquella más que "cua

lo anterior 

a materia jboit 

n itabula ros¡¡

qi ê, en 

sí so 

" - de

p :i|cibimos que 

ai jstotélicos, asi 

s constituyen 

.si ones a superar i

la misma 

ipectos que 

elementos

ejemplo, los conceptos

todo lo que ej> iste, está

y fi >|nma. A diferencia de

jlos cuerpos Oabirol la

espirituales.¡De ahí que podamos

cadasi y

foi}ma 110 sul sosten en si, sno eijt la 

il iduriaj dé Jimios, málteriaj y foi|made ¡Dios, materia ; 

isíste en unir, mediante la 

Mediante ella, la fora a  se une 

f ocp lé va comunicando 1 

i:nerajJ vegetai|va, |i¡ensitijva,

.U :informidad con 

a exigencia actual 

ia .\A  rfstóteles

de la

istóteles, 

no si|rve 

io fondo



potencial, como espe 

reflejará en ella." Poi 

como espectador, la 

reflexión del esj 

parte de su esencia y 

que se manifiesta en

36).

íspectat oí

o reflector 

consiguier 

nateria 

ir en el es 

a forma 

¡u sabiduría

li ( V

Como habíamos 

presencia, además, d< 

dice el historiador y 

de su sistema es neoj tí 

materia no aparecen 

Gabirol, se identifica 

anterior afirmación d 

Gabirol identificar 

específicamente a 

ocupa el peldaño más 

Uno o Dios, como eqi |n 

del mal. (Plotino; pá{ 

constituye el sustrato 

bajo con la única exce

i PI ii

Gabirol, al igual 

de la materia, ésta, i 

espiritual y más corpc

planteado, 

elementos 

isofo Isacc 

latónica, nc 

como dos 

»n Dios. 

Isacc Hus 

latería y 

»tino, porqi 

bajo en la 

¡valente de 

162-163), 

le todo ci 

jción del m

jue el neop 

¡entras má 

ea, hasta q

plani

'erjsal co 

o. Di< 

rsal o 

en sii

en la filosbl a de Ibn Gafc

Ique ss inserii 

Gabirol, tenemos

I lio

modi>s pi 

>mpi 

pali I

; lejada 

en el

■luce la mat< 

producto de su 

ra (Fons Vil

irol hay 

fmo.10 Al respecto nos

[pira o se 

a Dios 

y la forivia como 

ia como 

atributo 

ie, T. V,

de

Hjusik: (I876ltl 1939), ".... la e 

dual staL ¡ino monista. I)ios y la 

incipios opuestos La materia en 

(|Erciclopedia Judía T. IV, 4o9). A la 

ik deben os hfacer una aclaración, al 

Ditps trasciende al neoplaonisnjio, 

as según éste, 1*.

(i adación del ser, emanan lo de lo 

uxistei te, apareciendo como causa 

»ara Gabirol en cambio, la materia 

existe . desde lo más altol ja lo más

vanas gradaciones 

de su origen 

mun ió sublunar, la

i menos 

materia



concepto no desem] 

sistemas neoplatónic 

cósmico es mecánico 

eliminar la contradi« 

aparece al mismo tiei 

sus emanaciones, co 

dilema no logra Gal 

teniendo un fuerte sal

La influencia d< 

evidente, puede señí larse al re: 

impregnaron en el i ústicismo jud 

inspiración directa erj, su "Fons \  

Pero lia influencia de Sabirol poden 

del pensamiento jud o; historial ioi

Abbagnano reconoce 

materia universal se 

los dominicos dirigi« 

aristotélico principio 

Escoto, que lo hizo s 

que más tarde el filó; 

panteísmo. (Ver Hist(

rol algupí 

>s que de 

ì  impersonal, 

ción inher 

:i upo como 

inmínt 

¡rol eliminárty y 

1 or panteista.

M oisésisés Maim«

Moisés Maimón 

edad media. Nació ei

i que la 

onvirtió en 

a por Toi 

y la de los 

uyo. Coincii 

ofo Giordani 

ria de la Fil

lónides

des fue el 

Córdoba,

Puede 

e al 

icipio

s deci

i

pen 

¡¡jeto 

lo del 

e" coijy 

[ños 

fes c< 

fund 

;tna 

de 

:ianci>(

vi —'

Bruno 

)fïa, h

a poh 

,\i]i

¡usado

inaña

fia de Plotino 

'í ron, donde el 

Cjabirol se intet 

tonismo, doit 

ídente y, en 

lo. Sin 

ia, en genei

uri. embaí 

¡ral,

ni en los 

proceso 

■esara en 

de Dios 

/irtud de 

trgo, tal 

sigue

sami Sito judío pos 

¡unas de sus 

sigb XVni debii 

y untamente con la 

¡ir qué se extendió 

10 Isacc Husik 

ntal jabirol 

lénliie  ̂entre las es<|i 

|uinol quien cor 

>s conducidos 

: nás ambos historia(dores en 

lo utilizó como 

Abbagnano T .l, 5)64).

i n

q más influye ü1 

5 y murió ai í

interior es 

ideas se 

ido a una

Çàbala." 

más állá 

Nicolás 

sobre la 

las de 

ó ran 

]j|or Duns

ite en la 

mismo



1. Demostrar existencia dé Dios , a través de lá contingencia del 

liad. U>s atributos de Dios.mundo y la ilosofía de la

2. La critica a líos diferentes postulados aristotélicos con los que 

no estuvo dejacuei-do son: I J | I

a) La eternidad! de mundo j | |
I I

b) La conrejíción del mundo c omcl cjausa primera

c) La teona del movimiento

3. El problema de la libertad

Para Maimónidps pqder demostrar a exist 

dos conceptos básicas; la contingencia di :1 m ui 

necesidad. Por contingencia del mundo debe e |tj 

posible "en sí’’, o sea era su concepto y q íe aile 

respecto a otro., es decir con lo que 1© hace | í  

necesidad, aquella filosofía que tiene por objijt 

tarea es demostrar la (necesidad de ¡lo q u ;  exjs 

Mairnónides deja asentada la existencia de 

incorporeidad por ser esto:-; necesarios ai p inciu 

mundo sin que sisa necesario decir nada ace -ca d 

de esto que para Maiiíórrides el acto ¿reidor 

relación necesaria de Dios con la cpsa cread! 

dependencia de la cosa creada respecto a Dios.

sncia de Dios, utilizó 

lo y la filosofía de ía 

¡nderse aquello que es 

más es necesario con 

r. Por filosofia de la

mundo. 14 í 

io implica 

sino tan s

infiere

tendió aEn cuanto a, los atributos de Dios 

los mismos, es decir, U existencia, la 

atribuirse a Dios sólo en un sentido

a potencia 

que tiene



hombre. Dios vive 

poderoso pero no 

negativo.15 Tal con 

la aristotélica, sieni 

en su obra.

El primero

vida,

con poder. T odo c uanli )

¡epción no es precisarne ite la judía pejt

K lo este aspéct< uno

los aspectos ar

siguiente planteandt 

sobre la eternidad

Maimónides, es el i sferido a la etc mida 1 d< 

no había sido cread ) sino eterno y l¡a et ;mij 

derivado de la eter lidad del mo

que Aristóteles) no 

clel mundo como

parte, las leyes de la naturaleza que rig ;n 

existir antes de su ¿reación, por lo eua 

suponer que Dios cijiíó la materia de la 

Aristóteles quien admitió que "al U doj 

una multiplicidad de susitancias imi íójvile 

inteligencia. Pór otra 

permaneciendo comp 

parte superior de éste

por último niega cuilquier ac 

respecto al mundo;

con

>ero no coni 

se dice en

criticados a

1 eos cuestionados por 

rçiundo. Para |i Aristóteles

ciencia, es 

un sentido 

o tampoco 

Aristóteles

parte, pa 

etamente 

el primei

»ero se v

mundo." (tomado de Nicolás Ab

A la concepción 

accidentes y 11 obstá ¡i

ij; aiji del univers i se había 

¿¡aimónides rjtfutaba lo 

ideró sus pro« losicionés 

científicas. Por otra 

nundo han rodido no 

lí ;ito para Ma imónides 

jnada más cj: ntrario a 

Dijis;; primer motor, existía 

y ate-mas que también son 

Dios mueve el mundo

aristotélica! d¿ Dio:; 

lulos que esta

jíe é , iij párando solanj inte a la 

de su vida pe fecta.

© plasmada I ie Dios 

¡ arantía del qiden del 

ibri da T. 1. 123).

10 causa ]

ido constantemente.



Maimónides hace m objeción de ]ue el t  

para Dios porque indica una cualidíd t 

tundiciones que no se pueden aplic 

Maimónides niega [todos los atril utos 

concepción de Gabirol y  del neóplatohis n

los puntos 

referido s

El último de 

Aristóteles es el 

Maimónides, fenóm snos físicos cc 

dirección distinta, la. inmovilidad 

móviles, la distribución desigual de ijas 

obedecen al mecanismo de movin ierito 

plantea lo siguiente: |

iho acción esj nadecuado 

^tributo depj idiente de 

bios. Recontemos que 

qs. Esto nos |i emite a la 

s|un Dios indeterminado.

por Maiilnónides a 

i0l movimienllo. Según

'itación de lasj 

ast dentro de

"De los cuatro ^leinentos que corjip 

dos, aire y fuego so mueven dpsoe 

tierra, desde arriba hítcia abajo; mientras 

que componen los cuerpos cele; 

circular.... En el njundo los elemeijii 

concéntricas según eji orden de su pxifi 

alrededor de ésta, la esfera del agua. aj|r

ssferas en 

lis  esferas 

esti ¡lias y otros h schos, no 

teoría aristoélica que

(¡>s cuerpos sublunares, 

áa arriba; dós agua y 

elemento 

vimienlo 

esferas

aire, alrededor del ¡

cielos y los cuerpos c lestes, Cada

movimiento, tiende a 

Abbagnano, ob. etd.

I estos hechos obedec

:, ,1a esfera dsl mu

lúe 1 1 éter o quinto! 

le ri ueve con mi 

disponen en 

lez; e:n el centro, | ja tierra;

¡fera del 

éste, los

del agua, la ¿ 

alrededor de

) a ejado de su entera con

volver a ellá can movim ento natural."

T. 1!, 124 y 1 

¡n o indicán

25) Maimónides ijt ás bien 

c a de una k oluntad



soberana y l ibre dotada de volun 

el movimiento y r¡ toidez de cada una 

como ha sido lie' ado a cabo."i Main 

cuerpos celestes, p ira Maimónides, se 

Dios así lo ha dete minado. Com ) vcm 

respuesta seria, le c riticaba a Arií tétele s

lesij o." Dios ha determinado 

esferas ; pera ignoramos 

1935, T.bL 19). Los 

como lo hacen porque 

lónides no nos da una

de cientificidad per< ique menos científico qu

A mi juicio tuedo aceptar 

postulados aristotéli jos en el sentido de 

sus puntos de vista

tiene en cuenta, coino se plantel plór 

Maimónides estudió) la obra de Ajistóteles

’ene a

pus postulad 

esta conclusit

s carecían 

n suya.

los

und i

que criticalrlo! si i eni bargo fue 

la base de l|os po: tula

de Maimón! 

ualquiera puede plantear 

i| ros y muchos más si se 

ites historiadores, que 

sus originales y no la 

entre los pensadores 

apreciamos qu<i s 

obstante, si 

En nmer lugar, á f 

ital con i

recibió de segunda pa.no como e: a Ip 

judíos. Más, no es valida su crítica cuando 

para rebatirlo no son claras ni cón< luyen 

Aristóteles tiene una doble impartí ncia. 

que Maimónides en su qbra filosófica 

Aristóteles, no hace 

su propia filosofía

interpretaba en su sjentido figurativo las 

contradicen los datos de lá ciecia yj de e: 

filosofia y religión.

En un segundo l îgar es importante dorqiiejnos muestra! ma vez 

más, como son retomados por pl pe usar i^nto judío |i iquellos

los de aquel.16) I ara ello 

e>; 3 esiones bíbll as que 

;ta suerte, trata de onciliar



problemas filosófii os qtxe tienen 

que tanto se debati fren ¡por los fil ósofok gri< 

días son objeto de reflexión, a la vez qiie hí c a una sistematización de 

las obras de Aristóteles.

El último punto de interés, 

Maimónides en su ( bra, está relac onad< 

la responsabilidad < el hombre poi sus ¿jetos 

se declaró en favor del libre atbeji 

Planteó que las ten< encías natura 

defeetúa la perfecci« in moral pero 

pág. 17-18). El libre albedrío sel pro 

Biblia, nos dice Mai nónides, "Mira yo

nosotros, t|itado por
|

la libertad humana y con 

Al respecto Maimónides 

óntra del determinismo. 

■¿bles en el hambre sólo 

)3ibilita (guía,! Tomo III, 

itegóricamehte en la

vida y el bien, la i  mevte y el i 

Maimónides, "tenem 5s j 

No todos estamos igualmente dotad as, ni 

Eso nos hace diferen es unos de ptr

concepto de potencia 

potencialmente un

y acto, tomac o de 

)io, por su coi

desarrollar esa poten« ia y es un igr

pensamiento sino de

delsoite d 

15 y 19).j|l 

icias caracte 

físico ni en lq 

)s - ai juí elitra en el jut 

\risi óteles - 'uno t

(erebral, pero np llega a 

igual foirma el hombre

nace para luchar enire el bien y :so es cuestión no dé

hábitos, de , se puede cambiar e

incluso invertir el ritmp de ja vida¡' 

la que habla dd endurecimiento d< iel Faraón

(Exodo: 7,3-4) deben iijteirpretarse a i, se >iin Maimónid



sentido de una restri:ción de la libertad, co ro  medida punitiva | 

excepcional de ¡Dios,

E s t i

El hombre es lib 

si abusa de ella, 

relacionada con su i< 

Maimónides considei 

extremos, todo lo qu 

conservado como tal, 

continúa Maimónides 

mismo pero en esta 

misterio de llegar a 

palabras. "La virtud 5 

Más la virtud depend< 

supremo. Es, pues, lib •

I Ici.

li :

'  ju<Jl íí

Durante su vida 

duramente por las 

opiniones filosóficas y 

la ley. También temí) 

conciso de la ley 

obstante alcanzó una 

hizo perdurable. Spii .< 

encontró en la "Guíá' 

europeo es también d 

Alberto Magno (m. 12}S(

:, pero puede 

;oncepción 

ii del justo 

a que el biei 

e hay en el 

mientras sea 

- dominar el r 

¡capacidad de 

ser libres.' 

la maldad de 

del saber es 

■e d  hombre.1

>ertad i:empó|al 

restringida < 

igual que Alisi 

ito medio 

bueno mieqp 

rado. "Es r 

)r, que domi t i 

es donde 

(Aristóteles, 

lamento del h;i

depués de su 

raas conservi 

que considera 

que su "M 

¡a, pudiera 

¡ ;ran estimació 

í02£\ citó parí 

" una fuente 

tudor del filos al 

!0) y en Toma

luyo en 

:o Hist.



Ab )a¡de la Filosofía de 

obtuvo un vasto com 

Maimónides.

ignjrno T.í, 

k cimiento de

:593 y 408). 

sinagog i

La iglesia 

por los trai

ledieval 

ajos de



C ap ítu lo  2: L as g ran d es  

E u ro p a  d e  la  ép o ca  modei 

v id a  y el p ensam ien to  jud ie

2 . 1 - Exponent« 

la época moderna:

2.2- Le 

Francesa.

íes ele la fili 

Baruch Spi

•solía jui 

i i  noza y

idíos en v isperas

2.3- Las transformaciones. e:coi 

políticas y  su repercusión en la vida y el 

de la épe>ca moderna..

2.4- El desarrollo científico y lilos 

en el pensamiento judío. La teoría 

Carlos Darwin.

transfe  

n a  y

o rm aciones 

sú  influencia

ii lía en los inicios de 

[qisés Mende!

de la Re> olucióri

»micas, s< 

pensarti ienti

•fico, su ine

e la evolucíói

en  la  

en la

:s )' 

» judío

dencia 

ón de



2.1- Exjionen 

la época mod erna.

i es de la filc 

Baruch Spin»

Etesde los siglo: 

explotados y expulsac 

el siglo XIII, en 

reducidos a miseria t< 

diferente a como fue 

terrible a partir del 

a abrazar el cristianis 

violenta. El 31 de 

ordenaba a todos los j 

plazo de 4 meses.

Ingl »1

13»;

Xflj al XVII 

»s.. así sucedi« 

iterra en este 

t t̂al. La histor 

«poca de 

1 donde comí 

¡no y la píes 

larzo de 149 

idios bajo peí

Desterrados y ai 

refugio. Así a mediados 

el mundo. La gran 

Rumania, también 

pequeñas en (Mema ti 

Marruecos e incluso sé

El ¿|

En el transcurso 

avanzados de Europ« 

entrañas de la v ieja 

modo capitalista. I 

independiente, encabe; 

manos las riendas de'

sofiía juc 

ioza y  M

los judie 

en Alemi 

mismo si 

a de los j 

iimónides, 

u nidades ei 

ón sobre 

se pron 

de muer

Mai

rjrainados, 

is del siglo X' 

mayoría vivís 

iptoj Turquía 

lia, Francia, 

extendieron 1

de los siglas 

Occidental 

;iedad feudal 

i burguesía, 

ó la oposiciór 

poder que se

ía en los inicios de 

Mendel ssohn.

fueron pers 

ia con Federici 

o, los judíos 

h ios en Espají;

convirtió ei 

iteras fueron 

judíos se 

ligó un. deci>:l 

a dejar el pa: ¡

v iii

udíos se 

esta! 

en Eur 

Austria; 

Italia, H 

ista China

XVI y X’

si nuevo n 

erigida 

al ¡poder

seguidos.

:o II en 

fueron 

¡a, muy 

la más 

•ligadas 

zo más 

:to que 

js en un

n obl

■<; lvicron en I 

esparcidos 

Oriental: 

algunas comu 

llanda,

rfH en los paí¡ 

sje fue gestado en las

odo de producci 

£n toncas 

•udal tomande 

¡la revolución

isca de 

todo 

’olonia, 

nidades 

lérica,

for

A mi

is mas 

propias 

:ión; el 

clase 

en sus 

de los 

39



países bajos (final de 

Inglaterra a mediados 

de Francia de 1789 a 

la insurrección de R 

"desarrapados" en 

virtual mente, el 

Occidental.

Fra n

I prólqg<

Sigio XVI), 

del siglo XVI) 

794. La guerr 

»beri Ket en 

icia y otras bi t 

;o de las rev

El sistema capil 

científico y tecnológk 

como consecuencia la 

las nuevas ideas, prc 

época feudal.

itjilista, con si 

) y i  las fuer 

rapidez de las 

ceso indiscut

El desarrollo cit 

XVII y XVIII un a 

universo físico, una m 

y una observación n 

implicaba también ui 

naturaleza del ser, de 

aquella forma de la 

meditación acerca de 

físico.

luego la R 

y en fin 1 

de los ca 

Inglaterra, 

tallas de 1 

oluciones

vigoroso 

sas produ< 

comunica 

blernente

| |  s

[tíficjo no Suf 

»merito de 

iltiplicación 

ás minuciosa 

gran aumen 

las causas pi 

filosofía llam; 

o que está pe

olución 

Revolución 

¡sinos en 

a revolución 

trabajadores, 

burguesas de

onía simpl* 

comoci 

los expei i 

de los 

to de la 

imeras y 

desde

i burgutlesa de 

burguesa 

¡mania, 

de los 

fueron 

Europa

xil.

mpulso al 

ivas en genei 

mes y la difi|: 

ás lento di

f rogreso 

I, trajo 

isión de 

ite laui ante

h mente en 

ifntos detalladi 

lentos de lab: 

los y los ai ii 

especulación 

Dios, en 

/ vistotele s, me:¡ 

más allá del

i fir,

siglos 

los del 

aratorio 

limales, 

•bre la 

sobre 

afisica: 

mundo



Numerosos fil< 

problemática contrita yt 

entre ellos; Descartes,

ilpis profili 

'eron de moc 

Leibjiiz. Así

n J.iMjijfente 

o natural 

rao el filó:

interesados «fn esta 

i la nueva metafísica, 

afo judío Spini

Baruch Spino ta

i;i <:

A mediado del si 

capitalista avanzado, 

navegación incitaron 

procesos de la mecáni 

pertenecen mentalidac 

Huggens(1629 - 169 i 

de los inventores del 

además, la escuela pi( 

«no de estos destac 

durante 2 0  años el filó

En este contexto 

1677). Nació en Amst ¡ 

persecuciones en Poi 

educación judía corre 

las obras de Ibn Esdra 

judíos. 21 También s<

métodos del pensami» 
b iot& r»  

escritos de Brumo co

Todos estos elementos

ipareció la file sol 

:rdam de padr ;s j 

sólo jin< s j 

: pendiente. Se im 

Hordai Cres :as 

interesó por la 

nto revolucior ari 

¡u magnífico ( 

su educaci >n

î io Inglaterra, 

sjón, del com< 

tíficas, así ccfi 

ncias de la hu 

^[VIl como 

»ondulo, Snee iii 

•lebridad 

iglo: Rembn 

trabajó 

ir Henri Le R

huido

ich Spinoza 

habían hi 

años antes. R< 

n su adolescejr;« 

otros 

naturales, 

tes, así c 

la iglesia <i 

iVeron a entroni

un país 

•ció y la 

mo los 

nanidad 

hristián 

us, uno 

adquirió, 

idt fue 

Umbién.

(1632 - 

de las 

íibió 1a.

cía por 

¡ilósofos 

por los 

•mo los



él la razón como guí 

judías que parecían fitil 11

Gradualmente d< ¡ 

la sinaigoga y la comu 

que Spinoza tenía 

radicales acerca de Di 

chocaban tanto con 

ancianos le pedían 

planteamientos, pero 

poco después, un fan; 

siempre de su pueblo.

scartò el jupa 

i lidaq judía coi 

la imperfecci 

>s, su negació 

doctrinas judí; 

a Spinoza 

iste, al no ac< 

tico judío ater

h >

No obstante a la; 

judíos, encontramos 

Maimónides, Gabirol. 

también lo contrario, 

libertad de pensami» 

referidos a la tradició i 

que conformaron el 

surgida en Alemania e

Spinoza es incluí 1« 

de mostrar la influencia 

en él, así como la infli 

Sio obstante, no olvi» 

parte, ya, de una nuel«

y rfiuy temprana come i£ó a atacar c 

idadas en la s iperstición

smo talmi i 

•ijneraó a 

;ión de la 

de la inn < 

¡as como 

que fut 

ptar, íue 

tó contra

<>t'<

duferencias ei 

en su f i l o n i  

Crescas y 

¡ lgunas ideas 

en religió 

bíblica fuer« 

udaísmo reifoi 

el segundo di

tìnto <

lo en nuestro 

de la filosofi i 

ncia de éste t 

en nijigí i 

'a forma de p

id urn

:i|tre las ide 

¡a elemei 

os filoso] 

e Spinoza 

11 y filoso: í¡ 

n aceptad 

limado (tenten< 

|i :cenio del

tra< icic

rabajo sin 

de la 

n el pen: 

in momen 

pensar que

ico. Dejó de 

njmarst: por la 

Biblia; sus 

rtalidad y oti 

m las cristiaijis 

discreto 

¡^comulgado, 

vida, se sepáre

asistir a 

creencia 

pociones 

is ideas 

las. Los 

:n sus 

(Cuando, 

ó para

de Spinoza 

¡ influencia^« 

if >s judíos. Sui 

i  como: el énfas|u 

>1 í¿  así como 

>$, más tarde, 

icia filosófu 

’iglo XIX).

más 

ión medieval 

:nto judío 

o| que Spinozii 

cjebido a los

CL'JlC

de los 

los por 

liendo 

¡s sobre 

áspectos 

por los 

judía

que la 

hebrea

postern:nor. 

fomka 

¿ambios



ágilproducidos en los 

nuevo los principale: 

pensamiento inodemc 

donde la ola del racio 

mundo, de la ciencií 

fundador a Descarte! 

relación muy estrecha 

materialista de la Edí 

Thomas Hobbes (158J

los XV y ÍX\ 

projjlemaá 

que debuta 

i lalismo. se lar 

y de la vid;. 

(1596 !- 165 

inflnyendoL a 

1 Modemaj F 

1679).

No es de extrañi 

Spinoza con respecto 

religiosas. Reconocen? 

búsqueda de una solu 

la naturaleza y de los 

del cartesianismo, en 

orden geométrico y el 

no incluimos aquí), 

sólo los límites de 

pensamiento judío hs 

exponentes del pen: 

embargo, no quisimo 

generalmente.

Sus estudios cien 

prontamente por el pn

a in

I»or

i sobre t 

Esté pe 

)) cion 

lemási, en 

rancisco

ios, entonces 

A la fe en Dios 

is, áin embar >< 

ión consecuei 

1 ombres entre 

I articular, la k 

¡aráqter ración 

dudas Spii 

la comunicjlac 

entonces, c< 

iento burgui 

obviarlo de

Sin

a  la

afleas y su m< 

greso de la tul

'I se pace 

b la ;Blos( 

una te

qu <

15 a

la postur 

is y la crí 

;o, que si 

te de la 

;í, desarro 

entidad ei 

ü de la me 

za. super , 

judía si 

;<j>nsiituyen<

:s de van 

este pen:

preciso replani 

fia, naciendo 

•fía del conocí 

os los probit 

i saín iento tier 

ien tuvo Spim 

holandés la 

;ón (1561 -

itear de 

así, un 

miento, 

las del 

como 

léza una 

filosofía 

1626) y

particular que 

s instil u< 

iierte se diri¡>i 

lición del hora 

l^ndo los fundí ii 

razón y rea i

iq ral

a nuestro ju 

si ío incluso el 

i< q  uno de los r 

n uardia. pero 

isuniento como

ifditación f osófica son dcteni< 

l>erculosis |i e padecía, de j;

asume 

iciones 

lió a la 

bre con 

imentos 

idad, el 

¡tos que 

icio, no 

propio 

is altos 

que sin 

sucede

idos 

¡ando a



la posteridad dos imj 

(1670) y la "Etica" (1

if pilantes obras

(75).

En pos de Bacóii 

fundamental de la fil< 

naturaleza exterior y 

principio y fin de la fi 

sin dudas capa.' de l 

del universo indica qi 

es también una idea 

antigüedad.23

y Descartes, 

lo solía consiste 

perfeccionar 1 

ijpsotla. carente 

;rar el mejbn 

éste, sin el 

faracterística

hebiLa tradición 

huellas en Spinoza co 

finalidad de la filoso! 

integrarse por medio 

entraña así una transí 

introspectivamente re< 

esclarecido según las 

también en el sistemí 

ideas de la tradición ht

Su idea sobre 

Testamento las expo n 

político", que plantel 

filosófica y científica c 

Escrituras del Antigu«

Spindza c 

;n coiquií 

índole h 

de ;sentid< 

■¿miento 

1 ombre caí 

del

irea de marc 

•jno en Maimói 

¡a, la sabidurí 

de ella al se 

jmiación esen 

moce su iden^i 

eyea de la ló 

spinocista. a 

i» brea.

Ia<religión y 

le Spinoza 

dos grande 

¡ntro del Esta<jl( 

Testamento.

"El frata

hu i

I pensani

opinione > 

su pbra 

cuejstioi 

. y 2ft El 

Referente

teología) - político"

ii sidera que li 

r el dominio 

tirana. "El ho i 

;i no tendiera 

ano. La coni 

e de sentido, 

snto hebreo i

misión 

sobre la 

mbre es 

y fuera, 

s titución

respecto al Antiguo 

"Tratado teol

e$: 1) La to 

rácter y orige 

la primera,

ogico - 

erancia

n de lás 

¡ Spinoza

44



sostiene que la religió i 

investigación, ajuicio 

no tienen nada de coi 

gente acerca de como 

los resultados y las pi 

contradecir las ideas 

religiosa y el estado 

verdadera moral y el 

donde la religión y el

debe concedt 

del filósofo h 

i nún. El qu¿l 

|el>eh vivir y c 

»siciones de 

eliigiosas ni s 

moral de la 

rden público <

( stiido atentan

injpo

a hConcerniente a 

paleotestamentaria no 

tradición teológica. Li  \ 

un compendio de libros 

sus convicciones morflt 

representaciones de 

fueron escritos y no 1( 

ahora; esta compilaci 

época del segundo ten

Como apreciamc 

plantea algunas ideas 

misma continúa siend< 

obra, Spinoza, al hai 

también, muy fuertt 

capítulo VI, "De los

a lib Mr plena 

)la:ndés. 1 

;r dé la 

ompoftars 

la ciencia 

ir un pelij i 

sociedad 

srren jpelig ri 

lontraj la li

segunda cue; 

data de una ai 

Biblia, opina, 

is escritos por 

Los textos 

iquetlas gentt 

escribieron 

jn túe hecha 

n pío. 7

e qebat

s, en el Traftí 

n cuanto a ¡su 

objeto de 

r la brítica a 

al judaismo; 

n ilagros", a pa

ión Spino 

tigüedad 

no es frut 

hombres i 

bíbncos 

s pata ci 

os autores 

por los :

t ¡i

i  ant ;

lado teoli 

actitud 

ite. Debelli 

a religión 

isto lp 

i:tir del pu|t(

.1: ni

¡ítad de pensa 

eología y  la 

igión es insl 

noral mente, 

a filosofía no 

r) para la 

por el conti 

», según Spinjfc 

¡rtad de pens

liento e 

filosofía 

lir a la 

Jor ello, 

pueden

i devoación 

:i|ario, la

afirma que 

remota comò 

ie la revelaci 

lije reflejan el 

¡tán adecuad' 

\a  edificador 

< uyos nombres 

riseos de la

ló neo-político, 

la religión, ai 

i<js señalar que 

y  la revelación^ 

ios apreciar 

treinta eni adt

a Biblia 

dice la 

án, sino 

nivel de 

)s a las: 

moral 

llevan 

lamada

spinoza 

Lttnque la

en esita 

crítipa 

en el 

leíante.



No obstante a esto, 

una gran trascendei 

primero de ellos fue 

apreciaremos posterfoi 

judaismo reformado.

1 is cuestiones 

¡ucia en el peí 

retomado por 

tímente y del

De la filosofía 

edad media, muerto 

la negación del lil 

acercamiento a 

Spinoza los modificó

b'e

Diojs.

£ ntericjrm< 

isamit nto 

Mend ;1 

según do t

Je .lordai Creí 

in 1410, no ac t 

albedrío y 

Aunque 

bastante.

Spinoza, al igua l que Crescas, recha: :a la 

libre albedrío, emper ), a diferencia de éste, nc 

la libertad para el h( mbre (Cresca; 

dentro de la filosofía judía pues \  

aspecto central). Explica Spinoza 

contradice la noción de necesidad, 

puede ser al mism(j> tiempo libr ,̂ 

necesidad exclusiva 

substancia, o na 

condicionada más 

también libre el 

conocimiento de la n< cesidad. Esta 

Spinoza para la filoso Sa materialisti.

planteadas 

¡lidio que le 

iji en su filosofi; 

iijió algunos

tuvieron 

j iguió;. El 

ia, como 

¡pectos el

io filósofo ju 

>¿Ja sino dos

tipremo prii i 

s, debemos

dio de la 

¡mentos : 

cipio de 

señalar.

a idealconcepción ii 

r}iega, la posit :¡ 

Mentido una 

libertad human 

cepción de lil 

ue exista por 

y cuando í 

sentido Je 

existencia 

a, en este 

es para 

eminente con ]

li i este s

Spin

.lista del 

iilidad {le 

¡cepción 

ia es un 

ertad no 

iscesidad 

¡ista pqr 

s libre a

IM

itido es 

toza el 

luista de



"La libertad, e

sobre los sentidos, ^

del conocimiento. I

sabio que se: apart

amor intelectual a

naturaleza."2'1 Este

destacándose: como

mientras que para C

parte de Dios!,, para

convencerse ide que

su ánimo en iel recoi

abandona la prete

virtud...."27

La filosofía de Spinoza con su signific, 

de Dios a la naturaleza, al ¡dentiti 

existencia de un ser extranatural o 

naturaleza y fundamenta implícitan ¿ 

atea de la naturaleza 

cualquier intento de 

presenta un Yahvé c ue castiga y p srdóna, qu e ama

que posee voluntad 

identificación con la 

vivo y de lo racional. 

Es razón y no se limi 

Antiguo Testamento,

y habla a 

naturaleza, co íj e.l mi 

Es fuente de 

ta a la razóji. 

así como la pr

el imperio c e la razón 

e los efpcto: ensoriales por la pasión 

para él, es libre sólo el 

ísfagra principalmente al

risión de conocer la 

tomado de Crescas, 

kmbos el hecno de que 

; a  Dios es reci proco por 

rtibre, según Spinoza, al 

e er de Dios, t'anquiliza 

la que está s ̂ metido y 

a do por Dioii por su

último de la i educción 

iileza y Dios niega la 

ral, diluye a E ios en la 

itelección materialista y 

it sismo. De hec 10 refute 

3 manera bíbuica, que 

y se llet a de ira, 

'es. Para él 

de lo no vive 

¡s exclusivame ite vida, 

su crítica racional íil 

le la libertad

bajo la forma db 

personalizar a Dio?, a

rida y no 

-Inicie 

jmuli



y de pensamiento; no fue bie;i acogida ¿n aquellos 

Cristianos y judíos |o consideraron un píligr *\ j  una mala in|l]

Un siglo despijés de su muer 

casualmente. "La gente hablaba d 

un perro muerto.' Correspondí 

corregir el agravio hecho a su i 

monumento en la Hkya, costeado

e lps Ilós< 

él - pecíi 

> a las 

lemoría. E 

I >or admira l<

M oisés Menddissohn.

En el siglo XV [II, Alemania 

al lado de Inglatern y Francia su 

se desarrollaba la Ilustración. Al 

poco autónomos, en| la filosofía, ei 

se nutren de ideas elaboradas en Ii ¡ 

al absorberlas las prtndan de su

La Ilustración 

apoyada en la razó i, 

razón en favor de 

científica de cuest 

competencia de la 

hizo gala la Ilustn 

religión derechos e 

saber y la fe, entre lí

Alemana tai 

¡intenta taml 

esta última, 

ones juzgadas 

ligión. Aunqu 

ón Francesa, 

favor de la 

ciencia y la re

pnn<

¡ ivanza por 

i lesarrollo 

incipío lo 

la critica 

glatería, I 

selllo caracte íí

nbién

ilpiéri roí 

del'l 

has a 

carece 

la Akfmai 

azón

«ligión.

momentos.

fluencia.

>s europeos a 

Lessing - conn 

^neraciones 

1882 se le 

res de todo e

ludían a él 

fuera 

Posteriores 

:ledicó un 

mundo.

las vías capitali: 

:s lento. En est 

i {lustrados alei 11 

lé la Biblia, en 

olanda y Franci 

¡»tico.

coi ibate por une 

;t el conflicto 

«I derecho a

rices de la 

combativid 

más que 

la avenenóla

istas pero 

s contexto 

nanes son 

la ciencia 

ia aunque

fi|losofia 

entre te y 

la crítica 

exclusiva 

ad pe que 

iclar a la 

entre el



acontecimientos qie  pusieron lo¡ cimiento 

mundo nuevo.



2.3- Las 

políticas y su 

de la época modlei

transformaciones 

¡m isión eri la v 

mía.

re >e i

Entre los profi ind 

XVIII y el XIX 

pensamiento judío 

Revolución Francés i 

ámbito económico 

acontecimientos de 

en esta ocasión, 

tuvieron una influenbi;

Todo el ; siglo 

signo de la revolució i 

del mundo otra cosa 

^ términos lo¡ que 

burguesía, cuyos int 

ello, envolviendose 

igualdad y la fraterni

económ icas, sjoclales y 

el pensami« nti> judíoda

i la Europa c e mies del

vida¡ y  el 

social; la 

s.; V en el

in lamente en la \ 

to político - í 

in Bonapar# 

ios años 40. Soble estos 

í^de hablar mecho, pero 

^spectos esenciales que

! OX, como sei 

francesa. Est¡ siglo 

que poner en práctica, 

los gran Jes rejvol 

¡reses seguían, 

el ropaje 

libad. "3?

aunque 

de pah

Sobre la base d s este ideal co nenzaron 

decretos que abolían los; restos de un leuqali: 

aprobación de los de ‘echos del hor íbre, lino 

te todlnotables de la histori i. Teóncamen 

ante la ley, prescindí :ndo de nacin 

en esencia el aspect

baiojel

en todos lo > confines 

por parto s y llevar 

>lu lignarios franclsej de la 

jtuvieron con<teijcia de 

sobre la lil errad, lalabri s

,iento,| 

fundamental! de

realizarse 

is no gastado así 

1« los docume il 

hombres 

itu ición o credo., 

importancia

los I-

la y o  ■

como La 

ito? más 

ualejs

Es e f 

para I



fV fe

ladar.

judíos, aunque es 

fueron presentada; 

declarados ciudí 

aviñoneses de Frai 

iguales derechos a 

extendió a Holanda

Sin dudas la 

imposible, de darías 

ciudadanos de los 

También, paralelo 

oportunidades en lo

.r que las; ireciso señalar 

regularmente: 

os "compl|etos" 

cia meridional. AI 

todos los judíos ei 

Austria y Álemanii

judíos portagli

term: íftr

¡evolución francesa habíi 

emancipación política 

e tados en los cuales vivía 

las igualdades pojlíticí 

sconómico, intelectual y

A partir de 17? 6 puede afirn 

sinónimo de la histoi ia de Napoleón

Sin dejar de 

expansión, agotando 

de Europa en ¡años d 

que tue factor para 

destrayendo las resl

reconocer los 

el poderío de 

creciente lucí 

¡1 bien, en el sentido 

liones mediev ales.

arse que 

Bonaparl ;.

u propio 

á no se

¡t ricci

Es difícil] estimj r 

menudo fue claramejnl 

indirecta, sus actos t+vit 

dondequiera que llej

su actitud personal 

ite hostil. No obstante 

ieron útiles consecuen« 

¡a sus legiones victorú

liciones p 

de enero de 1

ealizado el suer o 

Se convirtieípn ¡ 

ya no eran e 

se les abríái 

ultural en general

tiistoria de Eiropa fue

fnales que 

I lis y hundiend d a i 

n íde negar, sinl ìrtibafg®, 

cjue a su pase st iban

para con los judío; 

al menos en f] 

para la vií a j ; 

caían las i|nui aliad

a j idía^

59



de los ghettos y 

alemanes lo consic

De las ruina; 

importante unidad 

fiiê  el centro ] 

degradación m 

Francfort, lá s< 

ciudadanos con

los judíos sa 

i el padi

pie io¡

del imperio r 

de: gobierno:

;lbrt. Aquí 

■al. En 181 

lumbre fue abolida y 

>!> goces de s

Hasta España 

y colocó a su herm¡ m 

instante y aunque 

respiraron tal vez

La Revolución 

nueva era en la hi¡ 

definida del inundo 

los j udíos fue reaji

económicas.

Los cambios 

político, así ¡como 

dudas, prepararon 

revolucionarios los 

incremento consu 

desplazándose éste

an lijbres 

de' emi nci

)mano, N¡ 

a confede 

¡vían 50(

. cuando

eins

is der

oleón hizo 

ación del Rin, 

familias ju< 

se creó el 

judíos fu

:cho

fue afectada, cuando Na] c 

10 José en él trono. La 

no había ji dios que

m ejor.

Francesa y |N  

ia judía. Los 

europeo. En 

sus vidasu: tai'

ipoleón 

judíos ¡ 

adelante 

las nuevi

ocurridos a fines 

el movimiejntc 

as bases del 

c imbios ocunri< 

¡d ¡rabie de 

1 acia América

Ii qiui

del siglo 

intelectual 

siglo 

i (jos en el oí 

produi 

Un

sin temor, 

¡ipación.

Los judíos

lerger otra 

d«í la cual 

is jen una 

iucado de 

hechos

león anexó 

lisición fue 

liberar, los

península 

c estruida al 

marranos"

iparte inaugi 

avirtieron en 

principal pr 

condiciones

CVII1 en el 

de la 111 

En este 

•rfcisn económic«: 

icpi 6n y el 

>rpren dente

raron una 

una parte 

pósito de 

sociales y

cion sin 

) fueron 

hubo un 

comercio 

i úmero de

«50



En este períoc o 

filósofo judío Moi; é: 

conceptos filosofie >s 

en forma implícita

de la Ilustración Allemí 

¡s MendelssoHn. Nació i 

sobre el judjaísmq se 

nás que sistemáticament<

emba g<

Mendelssohn, 

no por eso fue men 

Meyer Waxmas, 

tiempo, sin 

constituía en la vi< 

moral. El valor de 

pureza de los dogi 

inculquen."28

aunque exami 

>s racionalista, 

estuvo teñida

posi< iói

i....  a sus

un propósit 

la religión, 

que prediqm

íó el 

y su 

del Jjen: 

ojos, j la 

tan alto

En este aspectj» es un fiel sej 

ideas de su amigo C otthold Lessin 

de la Ilustración Al< mana) para qi 11 
sólo, en su sentido ético. Queh 

principios de una r ¡ligión de tipc 

razón, porque de ha< erlo dejan de

Aspecto importan! 

Cond enar cualquier 

reside en 1< 

los pensamientos ínt 

ni se dejan violentar 

¿s precisamente la

i  se destacó la figura del 

Alemania e« 1729. Sus 

ajilan dispersos y a veces 

desarrollados.

>r eso, no 

le sino en

|r revelado del judaismo 

>n, escribe el historiador 

s imiento en boga en su 

llera contemplación no 

cjomo la noble conducta 

Consiste según él, en la 

lé ética y moralidad que

uidor de 

g (1729 - 

lien el si] 

laba en1 

elevado 

sjer verdad«

ite en su 

p od er eclesiástii 

¡ntos y sent 

it irnos, lo mism 

por ningún po 

tesis principa

filosofía 

190. "La reí 

ientos íi 

a que los 

ler jupdic >, 

de la o

pinoza y también de las 

781) (importante figura 

igi ificado de la religión es, 

lo empero, que los 

o deben contrariai- a la

también el hecho de 

:li posidad, como la moral, 

íntimos del hombre; pero 

eSntimientos, ijio pijeden 

sea el que sea."19 Esta

ik "Jerusalérj'' (1783),



argumentaba, que 

defienda la más al 

y la religión pi< 

separadas del Esta< o.

de esto se dt 

iluta libertad 

todo pod<

absol

ie dan

jara Mendels ;ohn no t ene

de Dios; su pi

evelación. El mico jobje i|<

un is

El judaismo 

existencia y unidad 

no están sujetas a 

tendió a dar una 

cosas son conocida 

la razón y el jucaísmo simple 

compartida tambié i fior Kant (1

riva lja nt 

de conciedci

e ¡esidad

• polític i y

o vi delicia

egislación prá 

por el hombr i, tV 31

;tica y

según 

nente las 

724 - 18(

gran amigo de Mer deilssohn. "Según Kant,

i juicio de Kí n t  "inteli 

para elincognoscible 

es una verdai demoí 

o exigencia, d e la razón

como "libertad", "ii mortalidad]' y 

mundo inteligible ( 

entendimiento, per< 

estos conceptos no 

posmlado necesario

Según Mei 

inculcaban a sus c 

felicidad pública, qi 

prójimo puede decir 

la salvación donde 

antecedente en S| 

reflexión durante

;sohn son 

eyentes el bi< 

obedece al 

lo que piensa, 

;rea poder en( 

:za (como 

siglo XVIIi

p  no

'Dios" se

'erdad 

ion, "todo 

gobierno 

rogar a 

icontrarla." 

úmos) y 

por

de que el [Estado 

:ja, es decir, que la iglesia 

/  estén completamente

dogmas tales como 

jla inmortalidad del alma 

fo de la revelacióii judía 

normas de vidal Esas 

¡ndelssohn, por medio de 

reafirma. Esta ic ea es 

4j) quien además fue un 

existencia de conceptos 

explican por la fe en el 

ijjle" s pensable por el 

( ntendimiento). El ser de 

le teóricamente, es un 

'práctica"."30

-i ¡li

to) las las reí 

1 que no 

c yil, que es ji 

a su mam 

istas ideas

también fue centio de 

filó ¡ofos de la Ilustración

D 06

; que 

iba la

y ñuscar 

in ya su



N ontFrancesa como 

ejemplo, planteaba 

volitivo y su libertid 

quiere."31 Eh resui leí 

caca pensador ha y 

humanitarismo, a 

hombres y al mejoi

itesquieu, R 

que "es real 

está sólo al 

¡ri, a pesár 

una tender 

la igualdad 

>rfemiento humaAi

i i n< ult

Mendelssohn 

(1785) defiende el 

con la religión y la 

a prosa alemana y 

teológico. A partí 

meramente para 

sus cualidades literaria 

desc uidada, fue al 

así un nuevo camin< 

[por el pensamiento 

participación en la 

emancipación judía!, 

mucho tiempo despi é¡

aanteísmo spi 

noralidad. Tai

s señal: rPodemos 

de los filósofos judí 

(jlivino y revelado.

únicámei te 

á donjde é

cía gener 

deiecht

^oltaire. este último, por 

el hombre pensante y 

?s capaz de hacer lo que 

•a erísticas particulares de 

en el siglo XVIII al

de entonce:

rumano, c 

ibién|en 1

la Bibli

eligióse siloar pnncipic 

ias y estéticas. La 

i investigaba pientífi* 

a su pueblo, 

alemán. Empezaron a

V da ri. Se cde la nació 

aunque desgraciadament 

is de su muert e.

como concli 

i medievales, 

aún en las

quienes 

rjiás in;

y de decisión qe los

escribió otras impprtai tés obras; en "Aurora" 

iijsiderándolo conciliable 

783 tradujo el pentateuco 

igregó un comentario de pojado de todo prejuicio 

no fue enseñada ya 

también se recatearon 

hebrea, largo tjempo

! i 1 car'

ite. Mendelssohn abrió 

;saron por Alemania y 

;lar la ciudadaníí. y la 

ió en un abogado de la 

obtuvj ésta hasta

entai que a diferencia 

dudaban del caijácter 

ites prespipc ones





2.2- Los 

fran cesa.

i A finales de 

emancipación po: 

eran pero que ab

Judíos en

siglo XVIII s< 

parte de los ; 

)gaban por su:

Es notable, 

derechos judíos, 

atacado por absui 

o representado; 

despreciada, llega m

por ejemplo, 

Su drama "N¡

11 do e imposible 

i lio a la culta 

ido incluso a

Otro defens n 

Cristian Gillermt 

spector de los ai 

condición de 

ecta a la coro 

psra los judíos, 

lo:» demás súbdil 

oportunidades edi

di

El más hál 

Montesquieu, den 

enorgullecía de 

políticos de su éj 

espíritu de las le>

>r influyente 

Von Dohm 

ti chivos realas, 

os judíos", p 

{«ira que 

ipuso para ell 

libertad 

ucadonales sin

Pío,

il il de los fi 

inció también 

cristianisnu i. 

a. "Los drii 

es" - sé queja

epoc¡3

/íspe

rnon/al a

os así 

s¡mos i

de la Revolución

a notar una conciencia de 

Orno de aquellos que no lo

•reses.

defensE

el Sab < 

SO volvió 

lemani: 

gonzar

de los d< 

onsejer 

su obn 

cada 

linara las 

:>s guales

.bl

imica \ 

restricción

ós >fos 

lii]
Denurn 

:s|:iai|ios - di 

de la

que hace Lessing de los 

" ejerció gran influencia; 

opular. Siempre fue leído 

una visión de una raza 

los arrogantes cristianos.

;hos de los judíos fue 

prusiano del estado e 

1 EL mejoramiento civil de 

1791, hizo una súplica 

antiquí simas restricciones 

erechos políticos que para 

profesional y sobre todo

p  ut¡icos del siglo XVIII, 

de una Europa que se 

los abusos sociales y 

:n su trascendental "EH 

járbarie China] pero ellos



mismos eran cul 

d)n los judíos 

decir algún día qi 

nuestro ejemplo 

pág. 501)

[pables de uha 

Si algunos de 

las naciones 

probar queF ara p

siendo ésta

i o podía faltai tí 

aspecto de

No obstante 

contradicciones, 

jupíos. Quizás e 

opiniones contrari is a los judíos 

de¡ que el Estado lebía ser Cristian« 

loif niños Cristian 

morales, condenac os j:»or el crim« n 

añbs.

/or fue 

e ri la prc

Con

>s, se les ensbñí ba que

iducta 

estros 

Europi 

m bárb

ás dura y más cruel para 

scendientes se atreviera a 

Tan cultas, se nícurriría a 

ras." (Espíritu de las leyes,

una £poc

mbicn

En Prusia, {or ejemplo* t

rápidamente, se pr >ponía encerrar a 

el distintivo judaico, que fuera 

cada judío, je

folíete 

los judí 

rado el 

bjetivo de limitar la raza.

cipadosHasta los pen adores más1 enjiar 

otras estaban sujetos a instintos q 

sus' convicciones i itelectuales. P 

Pru sia, el gobernar te más culto c

de su título popuhr "El rey filos afe

judíos y su "Privi 

intcllerancia. En su

sta

spunto (

egio General" 

tentativa de

resultai an 

ejempk, 

siglo X 

d<

¡rito 

Imitai* el

de grandes ¿onflictos y 

lien se alzara contra los 

■̂a que inducía a estas 

ndamente arraigada idea 

convicción se criaba a 

os judíos eran leprosos 

que databa de casi 20 0 0

antijudío era publicado 

>s en ghettos y  que usaran 

segundo hijo hombre de

desp eci

filósofos, polínicos, entre 

ser más poderosos que 

Federico el Grande de 

rtll quien se enorgullecía 

;iaba no obstante a los 

1750 estaba lleno de 

imero de judíos en sus



dominios, decidió 

der<;chos de sus pa 

jóvenes y destruí i 

pronunciaron adem ís 

Goethe, Fichte.

que sólo los 

Ires. El edicto 

así la est4l 

is contra los ji

Voltaire, el file 

con tra de la iglesia, 

las injusticias y el i 

raza codiciosa y me 

hijos. Se dice que 

experiencias persoií 

cuestiones de diner< >

hij 

obligaba 

bilidad 

¡ijidí >s pers«

sofo francés ( 

la intolerancia 

,  no obstan 

¡tonina cuyos 

es posible qi< 

¡s desagérax ¡ 

(ver León 

ir una animo 

x;o una valor i<

pienso que transfei ii

pueblo no es tampoco una valor icion coniejta. El sabio y racional 

Goethe (1749 - 1832) enemigo leí clerica|iámo y el agnosticismo, 

concibió a los judie s como seres : nft ñores |  degradados. El brillante 

Fichte se opuso tenazmente a lí enancip cáón judía los judíos - 

argumentó él - "eraa incapaces de cumplir 1 s deberes cívicos porque 

no tenían patriotis no cívico. Los tínicos «dios para protegemos 

contra ellos son cjnquistar su ierra pro latida y enviarlos allí." 

(tomado de L. Sach ir A. 1943 pág. 351)

Estas opinione i y decisiones particular ¡ en contra de los judíos 

sin dudas muestrar el espíritu d< la época >ara con éstos, pero, no 

obstante, las mistn is no son tan relevantes]! sii se tiene en cuenta el

ires podían heredar los 

emigrar a los hijos más 

la vida familiar. Se 

realidades como Voltaire,

'4 * 17' üj). se mostró siempre en 

> el fanatismo; enemigo de 

expres< que los judíos eran una 

>s ¡dea ’! eran más dinero y más 

níluyei en su actitud algunas 

les coi los judíos, referido a 

r. A  1 z 3 pág. 361). De ser así 

¡idad con ai individuos a todo un



hecho de que ellos 

hostiles. Los judío; 

éstos a los judíos 

lituanos. La tirai 

necesitaba por e 

significativo el h 

comunidad grande 

ciudad en 1760 a 

Polonia y los judio 

llegando hasta 

de la Francia prt 

tragedia.

mismos estab 

españoles mil 

jolacos y los j 

¡z estaba ei 

: ¡to la creaci 

ipcho ocurridc 

de judíos esj 

íroximadamenlt« 

; que allí vivía 

r a Luis XV 

rrevolucionari; i

Tal era la situ¡ 

Por diferentes raz< 

desheredados po 

despreciados social

Unos cuantos 

iniquidades existci 

ignorancia de las 

judíos, la idea de 

judíos, eran obstáci 

meras frases de i 

convulsión, un reaj 

nuevo sistema. Y

p an<

ü ción a fines d 

nes, como he 

i íticamente, 

linen te.

de los espiriti 

:s, pero era 

nasas, el egotsi 

in estado cri: 

tremendos 

i gualdad y fri 

¡Uste de los valoi 

a fines de

n pe:

dividid 

in a me 

os pola ( 

odas 

de

»les y 

150 et

; opusi 

los ex| 

mpidió

I Orti

(VIH 

s visto 

tringidc >

Io.

iàs culi 

sil que 

) de 

io, la 

ravés 

lidad.

econo

iglò

s en grupos mutuamente 

Os a los judíos alemanes, 

•s, a su vez, a los judíos 

relaciones sociales y 

agogas separadas. Es 

l^os, donde vivía una 

tugueses; llegan a esta 

igrantes de Alemania y 

rpn a su establecimiento, 

sara. Sólo la confusión 

que se consumara esa

respecto a este pueblo, 

os judíos pennanecían 

económicamente y

>s protestaron contra las 

sé oyeran sus voces. La 

Os los que temían a los 

n isma situación entre los 

los que no podían pasar 

5e necesitaba una gran 

vicos y sociales;; crear un 

} r a í  s iniciaron tales



acontecimientos qjie pusieron 

mundo nuevo.

s ( imientt i



2.3- Las 

políticas y  su rt 

de la época mod<

ran sfo rm ac

percusión

Entre los pro 

X ' / l l l  y el XIX 

pensamiento judío 

Revolución Franc< 

ámbito económico 

acontecimientos d< 

en esta ocasión, r 

tuvieron una influe

y que reperci 

se destacan, 

sa y el gobier i< 

la revolución 

la historia m 

os referiremoi 

icia directa en

Todo el siglo 

signo de la revoluc 

dei mundo otra co 

a términos lo que 

burguesía, cuyos i 

ello, envolviéndos; 

igualdad y la frat<

Sobre la 

decretos que abolí 

aprobación de los 

notables de la hi¡ 

ante la ley, prescii 

en esencia el asi

Si .11

en 1:

zurrido 

utirín eno

XIX como 

óm francesa. E 

a que poner ei 

írearon los grj 

itereses seguíí 

en el ropa} 

lidad."32

de este ideal 

i; in los restos d 

derechos del 1 

tria. Teóricair 

idiendo de na<i 

:to fundameip x l

i v ida

de Nap j)l 

ustrial 

adorna se 

aquelh > 

pueblo

nóm icas, sociales y 

el pensam iento  jud ío

£n la Europa de filies del 

¿emente en la vida y el 

tyito político - social; la 

>̂ eón Bonaparte. Y en el 

los años 40. Sobre estos 

)ifiede hablar mucho, pero 

aspectos esenciales que

ló V. 

siglo n( 

•áctica, 

es re  

aunque 

e pala

¡nzarc i 

n teudí i¡

ibre, ui 

e todos

iento, 

de mi

î dío

,enin "discurrió bajo el 

1 izo en todos los confines 

«alizar por partes y llevar 

ionarios franceses de la 

rao tuvieron concieácia de 

ras sobre la libertad, la

a realizarse importantes 

i§mo gastado a sí como la 

de los documentos más 

los hombres eran iguales

ición o credo. Este fue 

>r importancia para los

S ll.UK



judíos, aunque es 

fueron presentada 

declarados ciuds 

aviñoneses de Frt 

iguales derechos 

extendió a Holand i,

)reciso señalai 

regularmente 

latios "complt 

icia meridional, 

todos los 

Austria y Al

Sin dudas la 

imposible, de dar t 

ciudadanos de los 

También, paralelo 

oportunidades en

revolución fh 

es emancipac 

:stados en los 

a las igualda

A partir de 1 

sinónimo de la his

Sin dejar d  

exjjansión, agotan« 

de Europa en años 

que fue factor 

destruyendo las res

para

stri

Es difícil est 

menudo fue clan 

indirecta, sus actob 

dondequiera que

economico, i

796 puede afii 

¡1 oria de Ñapóle ói

reconocer 

el poderío d 

de creciente 1 

;:1 bien, en 

:ciones mee

,1 mauiir su actitu 

«alte hostil, 

tuvieron útil 

lhgaban sus

s p  b|que las 

ií a finí i 

>s" lo 

M tem

polítk i! 

;uqles vivi 

políti 

ectual

IC\

lej ioi

en Fi i

sa hab a

limarse qu< 

Bonaj

grand 

s i propi 

i no se 

í entido 

ales.

icrson ;

obstí ii 

xtnseci 

íes vict

»posiciones para con éstos 

de enero de 1790 fueron 

judíos portugueses y 

ar 1791, se concedieron 

$cia y posteriormente se

realizado el sueño, casi 

Se convirtieron así en 

; ya no eran extranjeros, 

s, se les abrían nuevas 

cultural en general.

1& historia de Europa tue

males que causó su 

país y hundiendo al resto 

>uede negar, sin embargo, 

le que a su paso se iban

para con los judíos. A 

al menos en forma 

icias para la vida judía, 

i, caían las murallas



de los ghettos y los judíos sa 

alemanes lo consic eraron el padr

De las ruina: 

importante unidac 

fue el centro Frs 

degradación med e1 

Francfort, la serví 

ciudadanos con pl<

del imperio t 

de gobierno:

•i ncfort. Aquí 

sval. En 181 

dmnbre fue 

It nos. goces de

Hasta Españí 

y c*>locó a su hei 

instante y aunque 

res piraron tal vez

La Revolució i 

nueva era en la hi¡ 

definida del mundp 

los judíos fue reaj

económicas.

Los cambios 

político, así com< 

dudas, prepararor 

rev olucionarios los 

incremento cons 

desplazándose éste

fue afectada, 

ino José en el 

no había j 

mejor.

Francesa y Napoleón 

ütoria judía. Le 

europeo. En 

istar sus viejas

)curridos a fin 

el movimíen 

las bases del 

cambios ocun 

derable de 

hacia Améric. i

ano, N 

sonfedt 

ían 50 

cuandi 

lida y 

derechc i

libres 

su ei:m tu

ileón hizo emerger otra 

le ación del Rin, de la cual 

familias judías en una 

se creó el ducado de 

s judíos fueron hechos

Níndo

ao. La 

os qui

j idíos s< 

3 adelant

X > .

leí siglc 

intelecl 

ligio 

en el 

prodi 

Asia. I  i

i  sin temor. Los judíos 

tcipación.

)león anexó la península 

juisición fue destruida al 

liberar, los "marranos"

enlaparte inauguraron una 

convirtieron en una parte 

el principal propósito de 

is condiciones sociales y

XVIII en el orden socio - 

nal de la Ilustración sin 

En este siglo fueron 

iden económico; hubo un 

Oción y el comercio 

sorprendente número de



inventos que domi 

por doquier que y 

mundo moderno q

jnó las fuerzas 

hacían falta 

íe surgía.

Como caractt 

de la industria pr< 

Este cambio se mi 

el ascenso de la gn 

la industria y el c 

declinar de las caj 

erain cada vez más 

grandes fábricas y

I;|S

vez mas numeroso 

comienza a tomar

Es caracterís 

ciudades, nuevas ( 

hombre común. El 

tiempo encontraron 

talento.

situaci

Una empresa, 

la religión o sil 

sucedía con la mí 

sentido, más decisijvc 

judíos que las antei 

susi derechos. La

te rística general 

(ditjo un camtii 

i^nifestó en la 

n burguesía q 

>mercio; se 

medias, 

incapaces de 

finalmente, en 

que se vuel' 

a conciencii i

i, art ü

< jai'

¡ico también 

omodidades y 

tcxios estqs 

notables op<

aquel

por ejemplo, 

¡ión de 

de obra. Los 

os en la obten« 

inores formulac 

inciencia ecout

xlemoi 

profun 

i ida 

>e efect

de

p -qinos y 

enfrentar; 

la ormaci 

revoluc 

: sus in

un aumei 

leyes que 

arabios, le 

irtunidade*

c|ue necesil 

que po 

cambios 

icion de i¡

raleza y colocó máquinas 

cjer las necesidades de un

señalar, que el desarrollo 

q en la estructura social, 

influencia de la nobleza y 

a paralelo al desarrollo de 

«e cambio además en el 

|ueños fabricantes; éstos 

la la competencia de las 

i de un proletariado cada 

mario en la pedida que

îjeses de clase.

to de la población, las

estuvieron al alcance del

> judíos sojuz gados tanto

para poner a

it ba ccapital no 

ía proporciortí

lómicos 

ig laldades socia i 

¡tas acerca > 

lómica y s relaciones

prueba su

e fijaba en 

arlo, igual 

on, en este 

les para los 

;1 hombre y 

conómicas.



como señaló Man 

este criterio, la < 

conciencia social

, constituyen 

«ciencia ecoi 

I eneral.

a orgpi

El proletarii 

"cl|ase para sí", 

ideología propia y 

las formas organi 

Comenzaron a 

contra toda po 

trabajadores judie s 

eran más válidos 

con severidad las 

llegaron hasta defi 

como instrumento 

mantener siempre 

rompieron con la 

cambios o nuevos

o, a medidas 

¡xperimenta 

ya en las entn 

itivas de su pr 

inizarse en gre

Como el si: 

interna, cada vez 

judías en la fomu 

hicieron incursioi 

Europa Occidenta 

por el tiempo em¡ 

tradicional fue trai

iblle explota< 

¡llegaron a 

|ue sus fideli« 

tradiciones ce: 

lir a la iglesia 

creados expr 

sujeto a la cls 

religión fuere 

nétodos de vie

la de fábrie 

fue más difíqil 

. tradicional. 1 

es sobre las 

las leyes, di< 

¡uon a desaj 

iiisformándose.

si ana

p e z a n

se trai >1 

lecesid d 

de la 

a activi 

5s y coi 

Por 

:ir que 

:s religi i; 

oniales 

la sina;

por

obrera.

d'cctadc

ipía- i

il manten 

,a |;ompet< 

rigurosas 

tas y otra 

;cerip’ar r poi o

(de la sociedad, 

ifituve el con̂ <

siguiendo 

enido de la

¡forma de "cl¡ 

de autocom 

piedad capital! 

4d productiva 

¿raciones pai 

lotra parte 

¡jus intereses 

isas. A trienuc< 

judías. Los 

;a como suptsi 

i amos econpi 

ifero aún aqut 

s profúndameril

a la antigua

el sábado y 

ocia y el nue''< 

prácticas ort 

costumbres i 

a poco y el

¡e en si en 

iciencia, de 

lista elabora 

y espiritual, 

protegerse 

numerosos 

económicos 

o criticaron 

ás radicales 

¡rsticiones o 

micos para 

Millos que no 

ite por los

economía 

las fiestas 

comercio

idoxas. En 

onsagradas 

hogar judío



2.4- £1 de! 

en el pensam iei 

C arlos D arw in,

! a rro llo  ciei 

«ito judío.

Los grandes 

XIX no se limitarci 

las transformad« 

llegando a renoval

cambios que 

>n al cambio p 

tes se exten 

la concepción

Sin duda 

terreno científico 

ofrecer una visión 

vida orgánica. Sin 

todo nueva, había 

Goethe (1749 - 

movimiento, del 

juiicio, no es una 

concatenación or; 

viviente.

También Em 

de la clasificación 

que el mundo hab ¡ 

Incluso podemos 

visión general d< 

podemos remonta

ntít ico y  

L ¿  teoi

;or vulsioi 

Mil ico y e 

•on a 

mund<

teoria 

uno de los 

mas completa 

embargo, es j 

sido sugerida 

1832). Este 

«ambio y la e' 

iciimulación

■{¡ánica y pluml

it laiiuel Kant ( 

genealògica d 

a .surgido por 

incontrar el o 

la vida org 

nos al filòsofo

caol

la evoli 

itecimi 

coher< 

o señal 

una foi 

mo se 

/ol ición i 

>1 ita de 

de fem

jsófico, su 

de la ev<

incidencia 

olución de

on a Europa 

nómico sino 

científico 

¡ntonces impèi

en el siglo 

jue también 

filosòfico

ión de Darwfi 

ritos más im 

; de los fenói 

que su teoriji 

a vaga por 

4ló la univei 

la naturalez^. 

uerpos muertij):: 

lenos de unic ine

4) había esbozado la idea 

animal. Planteaba además 

de las masas nebulosas.34 

á ideas «darvinianas en la

774 - 18(4 

el mundo 

la rotador <

:n de 1 

;a que

riego F :¿áclito (530 4 420 a.n.e).

tenía Aristót

m fue en el 

)ortantes al 

liemos de la 

no era del 

amarek. por 

asalidad del 

que a su 

, sino una 

gran todo

¡les o más



f S

quien sostenía q < 

proceso ininterrur i]

Fue, sin eml 

que todas estas id 

quedaba plantea 1< 

desarrollado de 

creación repentiná, 

inferiores y llegó 

des adaptación.

il argo, con la t 

:as llegaron a 

lo que todo}; 

lanera gradual 

¡volucionó 

su. posición s

Podemos de< ii 

de Darwin consisi i« 

de las causas fin 

comprender la 

exclusivamente a 

comprenderlas.

La teoría de 

todos los niveles, 

religiosas. Si Dai 

gradualmente e 

creacionista. La 1 

a Europa durante 

para los hombre

te el mundo, 

ipido de cambi

ir que uno de 

ió en liberar e 

i lies. "Hemos 

« «structura de 

causas mat! as c

la evolución 

tpnlo sociales cfc 

in tenía razói 

onces se e 

;ha que precipjil 

< lécadas. Esto 

;uya vida

a de I 

máxir

os sei 

1

guai q 

rior a p

pnncij

;nsami<

b :

la natu 4leza, se hallaban en un

homi e.

P 
de

hi n a tili

les, o

sforza ni

imana, 

amo en las

ihí ba po

la pubi 

o èra un 

reli

I i

fwin, publicad; 

ii expresión.

existentes 

*, por tanto,

G otras espec|< 

rtir de un maj

a en 1871, 

esta teoría 

se habían 

no fue una 

es de seres 

ignífico poder

|es propósito^ 

|to moderno 

Jos - decía 

|eza orgánica 

|o contrario

iv\< Isin dudas, 

concepciones 

bre se había 

tierra la 

ición de esta 

a unto de fácil 

ratera se ha

>1 caci

en la obra 

de La ilusión 

Iparwin - en 

apelando 

podremos

ilucionó en 

filosóficas y 

i lesarrollado 

concepción 

teoría agitó 

omprensión 

ia formado



alrededor de co?< 

revelada por Dios.

nili

El mundo jucú 

fuerza como el ra 

supieron de las ii 

tal acontecimien t< 

profundamente in 

que creían en la 

evolucionista de 

darvinismo, adopt 

el judaismo, habí¡ 

el hombre.

t i l

io sintió el ch< 

ifndo cristiano. 

Suencias de 

encontrar« 

lucnciado. Su 

revelación y l 

la religión, 

itftron la tesis d< 

evolucionad«

La divulgación de esta nue\ 

dio inmenso impe u a la interprei 

retomándose los nféUxios de Filó n,

Es fácil imaginar la confuí 

niientras era defer dida y atacad* 

fascinados por nuevo pen: 

conciliar el temple de la fe con e 

Biblia y toda filiación religiosa, o 

insistiendo en que la evolución 

fortalecía. En la Biblia podía

ioque del ni

,s grant 

querella, 

que 

un aj 

que a< 

is últir 

q ie toda 

;orde d

dvo pensamiei 

masas, por 

dero los que 

¡u pensami« 

antagonisi 

>an un pul 

qs, influencia 

Jas religiones 

como había

g ido £

oncej 

ón y ai 

Jpinoza

que s< 

teoría 

Güiliento 

d ; la ciei 

tro 5 reelal 

de

lescai

d a ñ  ir

njsideraban c<

■■i to ccon tanta 

cierto, poco 

(jomprendían 

iclnto estaba 

¡(no entre los 

ijito de vista 

dos por el 

incluyendo 

slucedido con

:pc ón 

tn ili:

científica 

lisis de los te: 

y Mendelssohi i.

produjo en 

e Darwin. Mi 

encontrando 

cja, arrojaron 

.b »jaron sus i< 

la verdaderi i 

- según

ideí s

rtí -se

la religión 

¡¿los bíblicos

vida judía 

luchos judíos, 

imposible 

a un lado la 

religiosas, 

religión, la 

éstos - los



conceptos científú os y mirarla, entt 

ético y espiritual.

Hubo tambiqn 

ciencia. Reconocí; 

un proceso evolul 

conservadores el 

no admitirá cambija; 

"halachah" (es la 

religiosa, persona! 

ello han hecho 

religiosas, pero c< 

cuestión de princij i<

Además hube 

las nuevas enseñi 

del hombre 

expulsaron del jut 

acontecimientos, 

obligación de la 

materia de dogma: 

Tora o Pentateuco.

Los antagoni; 

en el desarrollo 

terminado, pero 

coiino veremos p a ra

conservadoie 

que en el p¡ 

vo y también 

I roceso evoluti 

»s radicales, 

parte del 

y social de 

ciertas adaptac 

un sentido 

io absoluto]37

Talt 11

•nservat 

lud que s 

s judíos) 

es, en 

ie conven

tradicionistas 

zas. Permanecí 

lasiada 

ísnio a todop 

(ton servaban 

>servancia y d 

no se hacían

demi; 

K ais

i^mos entre los 

[ judaismo 

i cambios h¡ 

dejar en ciar

i que a< 

ido la re 

i el pre; 

habrá

p a rli

S< Ili

id iptaron en 

gión había e> 

te; sin emba: 

j ser orgánreo 

ir no acepta i 

jtrata sobre I 

n su sentido 

los servicios

ransige 

an en 1 

ad i para 

a quellos 

itoridac 

¡1 rito j udì 

ticas d<

diversos 

mado. 

sido j

ri :fo;

io un magní icoj depósito

hcia práctica

e la nueva 

lerimentado 

go, para los 

continuo y 

i rechaza la 

i vida civil, 

¡stricto. Por 

y prácticas 

y no como

I

t |ue rehus! ron aceptar 

ción de c ue la mente 

; la ley divina y

del Talmud ; 

en todos sus 

fia revelación

ios nuevos 

' exigían la 

detalles. En 

literal de la

$ Tipos produjo i 

Su influencia

ning jjia revoluciót

sus efectos 

aún no ha 

gniljcativos, 

intelectual



I T?

fue tan ini] 

filosofías concomí

iportan)te, para el judai 

litantes.

smo, c i«no el darvit ismo y sus



C ap itu lo  3: 

siglos X IX  y

eindencias

XX,

3.1- H um anism o , Rcfiirm isim i. H ask a la  (cultura). 

P rinc ipa les exponentes. El hu  nanisi 10 de Leopc lijo Zunz.

3.2- El m isticism o judío .

3.3- El sionism o espiritual.

; la f Dsofía juc  ia  en los



En el transci 

de los filósofos ji 

religión y ética ju< 

y moralidad univ< 

esl:e punto de vist i 

de explicar la teo 

más bien como fi 

religiosos y éticos

de los sigi«

¡i dios se centro 

< Sia, presentánc 

rsal, aceptabl 

este pensami 

i ogíia judía mt 

iosofia del jud 

¡ustentados po

Puede señal 

tran sformaciones 

resultado una mo< 

Tóra revelación d 

divina. En esta nu< 

judíos más ortod 

adhirieron a las te 

premisa general d 

proceso de evolu<i< 

fuentes y culturas

Los filósofos 

generalizada la tes 

representantes de 

judíos, tanto éticos 

de estos pensad 

concepciones filos

XIX y 5 

en demi 

ola como

íenlo se mi 

nte la

, edi i» 

re] pueblo

irse que la 

económicas, 

ifioación en el 

; Yahvé a Mo 

va época tales 

>xos. No obs 

»rías críticas c 

que sus textos 

ión, en el cu 

ueron absorbí«

judíos del sig 

is de Abrahan 

la tendencia

como

ires se apoy¡ 

»ficas de su é

-...i-

i itr¡
por lo

rar la imporla 

áses de una e 

hjumanidad ei 

etstra, no ya < 

leculación n 

icada sobre le 

judío.

ad m< 

;iales 

tiguo d 

como 

id^as fuer 

te, a 

e 1i Biblia 

•s jiabían 

del ci 

por el

ÍIX í 

Geiger 

reformista 

ni an i 

para 

a. Uno

al el énfasis 

anda de la 

¡piritualidad 

¡itera. Desde 

orno intento 

cional, sino 

s principios

k lema con 

| científicas 

gma que con; 

resultado de 

rl sustentadas 

de que 

si embargo, 

ido resultado 

elementos

p;sar !

j idaíst

iron de for 

no de que los 

- de que lo 

ti valor univer 

sus explicad«

ñuscaban

trajo como 

4¡deraba a la 

revelación 

sólo por los 

stos no se 

tceptaron la 

de un largo 

de diversas

ía bastante 

principales 

principios 

¡al. Muchos 

i«fnes en las 

insbiración



A
'ï



3.1- Hum ; 

P rinc ipa les ex]ponen

El humanismo 

del ¡pensamiento jud 

18861), nació en Alen 

la Biblia y el Talmud

simo, R efJi

ntes. E l hu|m¡

rain i;

'ue una de las principal«

ismo,

iilnismi

H askala  (cultura), 

i e  Leopoldo Zunz.

o modèrno] Su ct 

ania, recibió ijistrm

eador

icción

todaA lo largo de 

consideraba como el 

renovación económic 

i forma¡ de p>ensar; al 

podía destruir el 

objete de conocer, e? 

I válidp| y que parte de 

dedicamos más al 

como en el moral."3

i ghetl

estui

judio" (1832) que p

intolerancia del nacionalismo alem|án 

gobierno prusiano hab 

para la predica en 

una institución exclu

su vida sp alfa 

)asado glorioso 

y social veía cotí 

respecto insistía, 

tho mental en q 

presaba ZunzJ qi

o que ha sobn ¡vivi 

idio del puei)lo,

Escribió importa ites obras, ertre

tendencias filosóficas 

¡opoldo Zunl (1794 - 

¡obre gramátk a hebrea,

dd

por 1¡ 

pueb 

io n< 

en qu 

e los 

part» 

do 

tanto

lede considerarse

ellas 

el 

que

a prohibido ei ton :es qu 

retextí

a. A

magogas, con 

¡ivamente crii ti

el f

estauración 

judío, más

)del ;

le lo que 

Jlá de la 

io los canil ios en la 

sólo el conc cimiento 

qdíos vivían. 'Con el 

le lo antiguó es aún 

rechazarse. 1 bebemos 

su sentido | político

destaca "El I sermón 

re Altado direct p de 1 

s guió a Wat© loo. El 

se utilizara d| alemán

Íe que la prédica era 

o el teóriicjp judío



respondía, demostn 

judía mucho antes c

Este volumen 

publicada en el siglc 

historia de la liturgi; i 

devocionario, más 

la consolidación del 

más de mil años, 

alabanzas y lamente 

que no había tenido

indo que la 

e q ue naciera

predicación staba asociad 

ti cr stianis no.

se convirtió en la obr 

XIX. A ésta le smuió la 

judía!) (1859 

ie eminentem 

judaismo, una 

istraba Zunz 

s, daban a con» 

similares en el sufJimienlfcj

:n ella p 

te teolój i< 

roñica c 

r¡io losji 

x r  las e

judía más 

lás extensa y 

tendía demos 

i4o fue, desde 

martirio jud|ú 

¡os, con esos 

:periencias de

Zunz concebía 

judaismo de sus a 

estudio y la investí) 

condiciones, sobre 

barreras entre los 

culturales y éticos c

la instrucció 

aduras tradic < 

i) ación, colocar 

1a base ración 

udíos y los 

muñes.

forma de liberar al 

:ndió, por pedio del

mportante 

difícil "La 

látrar que el 

inicios de 

¡o durante 

;antos de 

un pueblo

Fue lamentable 

jóvenes judíos, sólo 

que lograron avai 

sirvió a un propósi 

principios del judaí: 

A tal objetivo se en<



E l R eform isipo .

En las primeras décadas del siglo XIX sp produjeron cambios 

importantes en la esl ructura y contenido del udaísmo. Los|| cambios 

siguieron dos tenden< ias. Una primera de cará ;|er más bien fempírica, 

por apoyarse más en la experiencia que en la i rgumentación teórica y 

la secunda más teóiica sustentada en argun estaciones de carácter 

doctrinal y filosófico.

En la primera 

muchas de las cosí 

como anticuadas y 

hombres cultos de 

hacía urgente - para 

creencia judía que ya 

por algunos autores, 

que lüie una vía útil 

buscíirse un espacio 

que los había caracl

los

La segunda te 

teórico. Provino 

influenciados por 

reexaminar las mis: 

épocii, en tal sentidfci 

dogmas y concep< 

pensamiento religioso,

e encuentran todjos aqu :ílos que con lideraban 

tu ubres y cejrer lonjas tra< iponales del judaismo 

1 intercambio con los 

. Por consig iiiente se 

e e^nentos de

¡or ello no po ¡ibilitaban 

ras expresión 

éstos - modificar los 

no erpn esenciales. Esl 

como J. B. Agu.s, de o] 

zada por determinados 

i lentro de la sociedad, 

lo en las grandes et;terizíid<

njlencia demues ra  más co 

le grupos 

progresos científicos 

s bases de su fe reli 

declararon que el

iones no debía impe 1» 

evolucionando en conci

antigua 

¡ndencia se 1 a tildado

unista, al considerar 

wnsadores ju líos para

ren linci 

:taj as

;iando al herinetismo 

de convulsi >n social.

icatenación ei 

de pensi dores profu ijt

la época, tri tando 

para ají 

imiento por 

el desar 

rilancia con

iigi >sa

n lo >

el orden 

idamente 

de

¡usarla a su 

antiguos 

¿ òlio del 

avances

73



L'ill tí.del pensamiento cit 

religión y dentro de 

Israel y su relación 

una manera nueva, 

340)

e judaismo. (E iciclopedn

Con tales prope 

congregación que m< 

se eliminaron algui 

introducir un sermói 

del consistorio wesl 

que algunos actos 

oraciones eran inc 

revitnlizarlas introdu ;i< 

natal [ En Hamburg 

innovaciones. Se ins 

mixtos de hombres 

introdujeron aquella s 

dificultad por todos, 

con ‘?1 de las iglesia^ 

rapidez a Austria, Fi

k diliicó la tradi'

inos de los poemas litúrgico > 

vernáculo

estqsA pesar de 

prácmca judia, 

[Xinrianecieron indis 

había prendido ya

ífico; de ese modo anali aron el prope sito de la 

^sí como la i listón de 

¡n fin, de 

ales T. 6,

ella, de la lej 

¡on el muñólo

mosaica, 

judío. Re< onstruyeron,

sitos se organizó en An

ional acti’

en el idioma 

iano, establecido por Ni 

rituales se habían vuelte 

iprensibles a 

iendo oracion 

en 1818, se abrió 

:> un órgano 

y mujeres, la 

ceremonias 

5n esta! forma 

protestantes.

fali¡

istali

‘ránc ia, Dinamarca y otros

la feligr 

's, cantos

y se o 

;abeza

que pi 

:1 culto ad( 

Este mov

cambios no 

luchas de 

¡toutables. Pero

sus con< 

no obstanle

un principio jundament 1: el pasado

Ciencia!

gterdam, en 1)786, una 

tal efectolad ritual. A 

len lengua he 3irea para 

Én 1786, el presidente 

poleón, comp fendiendo 

¡anticuados 

a  alemana,

.ermones en

rga íizó 

de: cul 

iud eran

que las 

trató de 

el idioma 

templo cdn nuevas 

un coro, auditorios 

ibierta en e 

ser sei¡

uirió notable 

miento se pie pagó 

países europe«!s.

! emejanza 

con

separación 

;iones tra

s de -Á)

ical de la 

aliicionales

ir que se 

jno podía



permanecer estancad 

tenían sentido en sí n

). Si muchas 

risrn a debían n

Dentro de la tei 

Abraliam Geiger, San u 

Steinheim.

delicia refornji: 

uel Hirsch, S¡

Uno de los líde* 

moderno fue Abrahai i 

de gran erudición. C 

el judaismo no era 

histórica; en este sen 

social que se mostral 

agregando partes divt i 

exigencias de cada ép 

que subsiste siempre 

condicionado por el 

Geiger de una mane 

humano.

Entendía, adem 

concedida al hombre 

resultado del trabajo 

por tanto la misma nc 

los judíos como una

de las cer 

odiificarse

.sta se 

lálornón Foi

«alientes 

1874); 

no mucho

es más sobre 

Geiger (181í 

)nsi deraba, co 

imutable. Admitía el pt 

n ido el judaismo, para 

en constante 

rsas que se modificaban 

oca.40 El pensamiento hi 

igual a sí mismo, está 

iernpo y por la historia 

más patente la histoi

;an a los pensadores 

i] «stecher y Sa omón L.

f los

que la revi 

de una vez; mi 

le los sabios ju< 

podía peí 

comunidad relij»i

'dación de 

les de año > 

idíos de 

Por o 

;iosa y no

monras y  prá >1 icas no

judaismo 

jsofo y crític 

de su genera 

tlcipio de la 

¡iger, era un 

la éste se le 

yj cambiaban 

11 llano, lejos di 

: apical y eseru 

«omprendem« 

>r :jdad del pea

la ley no h, 

atrás, sino i 

«rentes geneir 

ra parte, con¡ 

®mo una naci

reformado 

alemán 

;ión, que 

volución 

¡iiómeno 

l abia ido 

egún las 

ser algo 

ialmente 

i así en 

amiento

|Nd.

ía sido 

s era el 

iones y 

leraba a 

á ti; creía

75



justo, sin embargo, q 

vez, sie fundieran con

Su concepción 

conferencias y sermo i 

reunió en su libro "E 

este libro expresa el s 

para él es la histoi 

estudios, podemos co 

religión que al rituali 

social contenida en

íe los judíos so asimilara

otras naciones

histórica, en 

i íes que dictó 

L judaismo y 

istema teológú < 

ia hebrea. G¿i 

ícluir, dio má¡ 

¡ta, le preocup 

ü libros proféti

L a  máxima que 

resumirse en estas 

continuamente en el 

recurrir al presente vi'

Otro importante 

(rabino nacido en Ai  

tratado titulado "La 

la filosofía de Hegel 

religión como elemi 

principal era el sentii 

religiosa era una autc 

El hombre era Ubre er

( a

»eneral, la 

n la dèca«

¡u historia 

o del desa 

iger, des< 

importan« ii 

iba sobre

su girió a los 

palabras 

pasado. Jeru 

i dente y labora

reformador 

lémaniá y muei 

osofía de la re 

Concibió, al 

lènta intrínseca 

rfiiento de libei 

identificación 

el sentido de

entre si pero.

expuso Geig 

del 70 y qui 

j;i871), segú 

rollo del judai 

e el principk 

ia al aspecto > 

cklo rescatar

judíos de 

"No maní 

salón 

en su sen

te Samuel 

:ito en Es 

ligión de 

igual que 

> del esj 

ad. Seguí 

con el prii 

10  estar

gáis vuesti 

tumba,

Hirsch (1815 - 

is Unidos), uitor del 

1< s judíos". Inil ivó en él 

el filosofo aJ :mán, la 

cuyo c ai

Stí l o ;

•I íri‘u,

i Geiger, 

simo, que 

de sus 

ico de la 

11 justicia

moden ia. puede

os ojos 

léis que

- 1889)

su ten ido

Hirsch, la ex >;riericia

i cápio absolulU

lir itado a ningui ia fuerza

o Dios.



externa, por tanto, 

mismo de libertad.

Hirsch, al igual 

historia del mundo e 

con la diferencia de 

realizaba en el Estadc. 

Idea Absoluta) por la 

en un sentido ético, 

instrumento espiritua 

de Dios, al emplear é¡ 

en interés de su am( 

expresaba el historiad >i 

"Las ideas de Hirsch 

de un Dios que es la i

-k

Hirch. al igual 

expresión más profiin 

religión. Pero entiend 

aunque bajo la forma 

ello, fiara ambos, si b 

coincide en última ins 

en una y cía el objeto

Destacado expon 

filoso!» y rabino Sa

esencia religiosa era eq «valente al se itimiento

que Hegel, 

a la realizaciqi 

que mientras, 

el cual encoi 

tierra, en Hirs 

1 >er libre, argüí 

"4! En la mis 

su suprema» 

r al hombre.

>r J. B. Agus 

imanan del r 

lente de los id<

planteaba 

n de la I

srdad

que Hegel, 

la de la vert 

n que tambier 

de represent k 

en, la filosofia 

tcia con el 

del conocimiei

in te de esta 

lornón Forms

cui'

que para 

»tiendaba li 

sih se valoi ij 

unenta, es t 

ma forma 

mía sobre 

En relaciófi 

n su libro

mocimiei 

It ¡ales de la

considera 

y en est« 

ésta coni 

ición sen: 

supera a 

; la doctri 

:i ito es la Id

»mente lo 

:echcr (li

el fin 

sftad del espí 

Hegel esta lil 

marcha de D 

iba la libertad 

iflnar la vida 

nterpretaba lí

i n

leyes de la 

con esta cu 

’istoria de lo: 

> de la líber 

iica."

10 de la 

itu, sólo 

ipertad se 

3s (de la 

humana 

n ilural en 

libertad 

naturaleza

it ¡me li

la filosofia 

sentido la opi 

la verdad 

í xrial, imaginar 

i religión su 

a religiosa, p 

a Absoluta o

también el 

-1884) iií

cepcion

judíos'',

moralp

®mo la 

«en a la 

ibsoluta, 

iv)a. Por 

contenido 

cuanto 

J)iós.

escritor, 

i¡ cido en



Alemania. Como pun 

su concepción del nn

Al adentramos 

recibió la influencia 

1854) de quien fue ui 

edificó sus postulado

En cuanto al pri 

mundo en su totali 

transformación, cadí 

determinada. Nada ei 

de organismo. El mui 

múltiples en un 

totalidad.'*Lo mismt 

movimiento que se 

observados, permitie 

objetivo a lo subjeti 

transformación, desai

•Don respecto a 

que éste no sólo pos< 

la naturaleza sino adi 

cualidades extranatui 

fuerzas limitadas del 

concepto Dios estaba 

mundo. En el mund

ibera del 

de la



naturaleza, cuando ■ 

como espíritu.

En estas ideas 

respecto a Dios. En 

pues éste reconocía e

En relación con 

conciencia de sí misi 

conservación y a la p 

que parte de la natui 

naturaleza del hombi 

una j)erfección a trav 

surgía en la concienc 

Para el filósofo 

religiosas, los valore: 

Dios.

pod;

| luí'

Formstecher, 

discípulo de Schellin >, 

filosofía orientándole 

de la naturaleza de 

de la vida individual, 

confirma el apoyo de

Otro importante 

tendencia es Salomoi

la naturale a  se mostrata

irnos inferir 

este aspecto 

o la naturaleza

el hombre pl¡ 

10  como seir 

:rpetuación de 

Raleza. Sin emlj>¡ 

; se producía 

ís de los valoi 

a de los seres

10, quien peí 

éticos sólo p o d i;

resumen, ti 

aún cuando 

hacia una visi« 

ihelling agrego 

,43 El, como 

los. valores y t

filósofo judío 

.udwig St

una conce 

’omsteche 

mismo

î q u iAnteaba 

iviente y s 

la especie 

largo, coni 

in cambio 

es éticos, 

íumanos r 

ijmanecía 

ían atrita

si ¡ie„ en 

insistió en 

ión ética 

el ideal d< 

en los dt

que pudié

¡leinheim (

:ión semipan tí 

difiere de su

'mientras és 

>k> aspirara a 

él hombre no 

liúa Formstec 

radical cuandi 

ideal de lo 

qdificaba su 

a sus coi 

: a una revi

ideas fund 

itroducir can|l 

vida. A 1 

fo bueno con 

lás filósofos 

s religiosas jiu

mos enmar

’83-1865),

e tuviera 

¡u propia 

sería más 

íer, en la 

buscaba 

1 uemo que 

c anducta." 

>tjvicciones 

laeión de

dfmcn tales 

bips a su 

filosofía 

1 religión 

udios se 

lijas.

r acidi

en esta

lo en



Bruchhausen, Alem 

filósofo, científico y

tn:ia y muerta 

poeta.

En sus escrito 

regiones de la razón 

es "La revelación 

amplios tomos publijcj 

fundamental es la 

separación entre 

conocimiento científ

: filosóficos 

y la revelado 

según la doctrii 

;ados entre 18 

¡fensa que ha 

revelación

Según Steinhe 

comprobar la ver« 

reconocerlos como 

continúa el autor, fu 

y pe rsonal de Dios, 

y otras ideas de la r< 

pueden ser resultac 

afirmación básica c 

generación, de pers 

moral."46

En el aspecto 

Enmanuel Kant (11 2  

"libertad", "inmortal: 

"inteligible", (a jui 

entendimiento pero

centró e 

i. Su obra 

ina de la 

35 y 1865 

;e del pui

m la razón 

ad de los j 

'erdades estafcjli 

t incapaz de i 

a creación ex 

¡velación. Est¡ 

o de una co 

el alma, la q 

ana a persona

r ú

> idea de «|ios y el

musma 

rincipios 

lecidas. E 

mocer 1í 

iiihilo, la e 

debían 

ivicción 

ue se ti 

por el c

Suiza. Fu; médi<

la delimitac: 

fundamental ¡ 1 respecto

Anagoga! co 

En su obra fi 

de vista k¡

istaj de 4 

ica lo 

itiano, de

tídicará su «lere 

Sp fe y ací bar 

pensamiento 

naturaleza tía 

pontaneidad dle e: 

iptarse como 

i izonada, brot i 

lite de geni 

watagio del

a; et

ra í mi e ra c i Si

;ho a 

i por 

lemo, 

bidente 

acto 

jades, 

una 

>n en 

iplo, la

anterior Ste nheim fu un fiel sej uidor de 

:I804) para quien la ex stencia de los sonoeptos 

i  dad" y "Dios" se explica i por la fe en el nundo 

;io de Kant intcligiblc tes pensable para cl 

incognoscible por el en endimiento). ïl ser de



estos; conceptos no 

necesario, o exiget 

conciencia "moral".' 

podemos tener nin¡ 

moral

igun:

es una verdi 

ciíi de la n 

Sin fe en Die 

la seguridad

En fin, tanto 

básica, al respecto, 

racional, la te prácti< 

únicamente en cuan 

moral del hombre, 

como para el otro, 

católicos, la moral 

moral. En este asi 

filosofía, ya que a 

relacionado con la 

reformismo), su con< 

objetivo, que abstr 

suprasensible de la 

hombres. En fin, Stui 

concebir la fe racio: 

tendencia.

Haskala (cuitura).

La influencia di 

sólo en la Europa C

lud demo: 

zón "prái 

s, a juicio 

e que en e

cad

{Jara Kant com< 

que se puec< 

que recom 

o tal posibilic 

’odemos dedi ( 

contrario a 

> se basa en 

encontn 

pesar de úo 

regulación 01 

dón religiosa 

■ icto, al hace r 

Utilidad que es 

¡iniieim hizp 

nal y de ahí

p e c io

ic epe

:1 pensamientc 

ccadental sino

isl ¿ble, es u 

k tica", esto 

del filósofo a 

mundo existí

io para S 

e concebii 

la posibi 

confinili 

cir enton< 

muchos 

la religiói

i( es

ios lo n 

poner en 

al y esc 

está prei 

depende 

a  tenga ei 

u aporte 

:jue lo ha;

judío dej 

también

postulado 

nuestra 

emán, no 

un orden

einheim, la conclusión 

otra fonna d : fe, la fe 

dad de lo sup 

ia y refuerza 

que tanto 

•logos prote ¡tintes y 

sino la religión en la 

significati' 

eudas ni ob

(características del 

da más de u i carácter 

la existenc a de lo 

la vida práct ca de los 

judaismo m 

aimos incluid

la acción 

para uno

3 de su 

itar algo

xlerno al 

en esta

[sentir sus 

n la Oriental

qfectos no 

como ya



h em o s vistoJ En 

tom arido nuevam i 

im portan te  renacinii 

m jcvimiento n o  sól > 

h eb reá  sino  tambfi 

m u n d o  eu ropeo  en

[ lia Halkjala, 

Nashqian Krochmí 

nuestro tiempo", 

después de la muei

E sta  obra 

fon(nulación el 

a lem an és K ant, 

p ro b ab lem en te  en

El mismo cril 

lo adopta Krochmai 

Hej el, que ve en 

lógica ¡universal o 

"espíritu de lo al 

pueble} de Israel ci 

totalmente del mui 

nuevamente hasta

ligio XIX y 

)aña, se dé sarrolló un 

Haskala (ci llura). Este

trata



ábsoluto no se a¡ 

do la supervivencib

De esta fon u 

yi;5ión del judaísi n 

principio del pi 

judaismo, su com 

seguía válida y 

temporalmente fo: 

su meditados a la le

al igual que

ni deja de actuar en 

del pueblo de Israel y d ¡

Krochmál presentó 

io que lo hada compa 

:so. Así para 

jrensión de Daos a trav< ¡ 

por ello et< ¡ma, miei 

iijmulados referidos a Dio 

universal del

le en su es 

verdad funt

progreso.

demos dei¡ Como concluí ión general pe 

estos pensadores j idíos la idea sobre el de

representante!; de la

comprenden el desanollo, en rig<

que van elaborande desde posicio aes ideali: 

que: al tener en ¡uenta, adem; s, las 

naturales de ¡sus tie npos, concluís a vec< 

planteamiento dial ctico de los problemas, 

elal>orar una dialéci ica científica materialista

de su experiencia de fe, 

t|-as que loa 

/ a la adoración estaban

: contemp )ráil

amás y he a juí el secreto 

su eternidad.|4S

íncia con el 

iJamental del

que es una «onstante en 

aprrollo, sin embargo,ellos 

bsofla clásicp ajlemana. 

proceso espiritual en el 

las leyes d á  desarrollo 

luistas de l|s 

investiga|pioiie;

neneias 

es a up 

siendo posible, todavía.



3.2- E l mii tiri sino judio.

La tendencia 

(fines del siglo XL ( 

citarse los filósofo 5 

austríaco Martín E

y principios 

judíos F. Ro 

uber(1878 -

Es important 

de estar presente 

judíos, como otros 

se ha denominado 

alrna, la redención 

el vacío que, segi i 

compresión de 

transformando el ji

La filosofía 

esplendor en la 

volúmenes más in 

filosófica más 

publicado en el 

influyeron en la fil(

aritig i

F. Rosenzweig 

carácter filosófico, 

este filósofo. Este 

Beirgman (argentino^

mística se de ¡arrolló en 

iel XX). I 

senzweig

1965).

el mistici:precisar que 

:n la especula 

pueblos, sé ii 

"misterios etei 

Los místicos 

n sus concep :i 

Dios. Ello pDdía logr u 

i idaísmo a trav

edad i

mística o cába ¡ 

media, en 

portantes es 

;ua en hebreo 

siglo XIII po 

lósoGa de Rosei c

'H e

(1886 - 19 

entre ellas 

itrabajos so: 

0 como las

«na época m 

entro de esta 

(1886 - 1929),

non 1 

interesaron 

ifnos". Dios 

se propus 

iones, sei

nunca dejó 

o religiosi: judía. Los 

jrofúndament : por lo que 

la creación qp la vida, el 

eron como objetivo elevar

la había t 

xe los sig 

i  "El libn 

y el "Libi 

Moisés 

ízweig y B

29) escril 

;el y el 

i consider 

lejores obi

is avanzada 

nea pueden 

alemán y el

!] airaba al hon 

itfse según,

¡s de una \ <Ja renovada.

bre de una 

planteaban,

nido su époc i 

os XII y XIII 

de la creacic 

• del esplendí 

de León, 

iber.

Ar il

I !l()

est ido'

importante > 

>" y otros t 

los por el 

¡ publicadas

de mayor 

Entre sus 

", la obra 

r" (Zohar), 

ibos libros

obras de 

itos sobre 

¡ utor Hugo 

en el siglo

¿4



pasado sobre ese pensador. Pdí 

redención", la c u í 1 $ 

cabalístico: la cr< i  

manifestaciones rqí 

mundo. En esta < 

aversión por su fe 

puesto que para Re s 

presenta como 

manifestación de 

creados por la Idejt, ¡ 

ellai. Todo lo 

Ro¡>enzweig, la na u 

razón y hasta cadí 1 

personificación de I; 

heeeliano al igual c 

y cjl "espíritu" de 1 

opcinerse a Dios 

diyijnidad."49$n el 1 

méiito de Rosenzwiig.

La influencia 

Rósjenzweig puede 

medio de expresar 

estei sentido la cál 

importancia que él 

también a la lengu i

del misticisr 

verse en st» 

a irclasíión entn 

influyó riotíil 

. atribuyó n< 

hebrea en

en el 

idopción 

tjre Dios, el 

iblemente 

sólo a la 

p irticular.

î e escribió 

>j¡ temas del 

ja redención 

Q Dios, fel h 

convertir en 

;| de la fílosofi a 

lonista de H

mncipio ur n 

ide los objt tj 

Iones v  conc 

¡el. "Pára 

son revelac 

ndividuo, n< 

djesaparece er 

’substancia" 

particular n< 

ación persoi 

¡al y particul r

isamiento 

él lenguaje 

hombre y el 

:n él pues es 

a palabra en ; 

1 a proyección

' Estrella de 

ensarmentó 

como l¿s 

irnbre y ¡el 

una franca 

de Hegel, 

l|gel todo se 

co, j como 

:Ós no son 

•éciohes de

I legeli dice 

ones de la 

es sino la 

el sistema 

de Spinoza 

pudiendo 

<|on lja 

reside ¿1

ii al

cbmo i

óqco de 

único 

nundo. En 

la la

sinp 

mísjtica d ;



Rosenzvveig y d< 

propósitos de tradì 

quii diera la irapres <

"Sólo a través) del lenguaje - 

la realidad en for na compatibli 

concepción muestr i similitud con 

comprensión de 1 >s principios 

encuentran en el sef humano). Al

su colaborador Mart

i cir los textós narrativos 

ón de que Dios hablaba

sekjonoce del homi tre. o el mundo, ni de D

que sabemos de cada uno no es

manifestaciones de «tos tres elem sntos son

e s ta m o s  fa m ilia riz a c  o s  c o n  la s  c u í  l id a d e s  d e

divino. El problema consiste, agrega el auto <

de las tres nadas a 1 is que el pensa miento las

lograrse mediante la

A través de lo: 

conjunción (y) argüí 

palalpras (sí), ¡(no) e 

son signos intersul 

pág. 722). En el cas< 

el ser infinito, el "no 

como infinitud de po 

indisoluble unidad d( 

autor, la noción cí

¡rectamente a

nos dice I 

con el 

Heráclito 

que regía 

respecto

senzweig - p )de|n< 

itido común 

ara quien la 

el orden 

a Rumenta el ai|tor,| "Na< 

s, sin embargo la n¡

simple ni i

jetón del leu ¡uaje.

adverbios afi 

iipenló el autór 

(y) son lad as 

ib etivos (veri I  

de Dios, nos 

1 representa la 

encia o de lib< 

su ser y su lil 

:aí»al de un Di

-mativos 

ilgunos de

Buber oridjntajon ŝ is 

la Biblia en je n g u a ji

hombi

( »  

¡lave de 

ismico

id, a juicio de él, ls 

locidos en la vida pue> 

tísico, lo hImano y ló 

m mostrar la evoluciór 

lujo y esto sólo pued<

il y n (no) y la

ociadas s ciosas de tJ

íccionario filosófico; Al

lice Rose veig, el "sí" i

infinitud » términos d<

rtad. El " ■ representa <

ertad. As * ha obtenidc

is vivo c i- posee carai

sus planteamiptcs. Las 

a ¡Habla,

¡JofS la  

n el



dèltìnidas y que 

limitarlo. Aunque 

apreciar, se nos 

intento de salvar el 

o lc> infinito.

En relación co n la revelación 

Dios y el hombre. I ,a revelación, [ 

el judaismo, sino 

superioridad del judaismo respei 

autor, en que el jud ísmo estaba 

el cristianismo mar< haba constantí

Podemos decii que con la a] 

otras expresiones re 

viejtl concepción de 

los c|ogmas tradicioi ales.

En la filosofía 

vuelta atrás en ciertas 

habí.an entrado en 

sobnfe la razón retoi 

(lo emocional). Su o 

a la explicación ni 

hombre, sino más bi 

énfasis en la impoi 

puesto de relevancia

de Rosenzweg se ad’ 

aspectos qui; ya desde 

{olémica, en e 

miándose con ellp el fondo 

>je!ivo en ese 

descripción re  fenóm< 

;n despertar ei nociones 

icia del lengu ije, no ob: 

:n el pensamiento judío



o

qué los métodos 

importancia que lo 

humano.

El mundo a| 

condicionada por la 

expresa en 

humano: yo y tú, yo

"La primera pati 

intensa, por parte 

(yo |)| ello) expresaba 

naturaleza, límites c 

experiencia - dice 

comici relación ínt 

manifestaban en las 

naturaleza, la vida



espirituales |o Dio¡.":2 En cuant ) a esta ú tima, nos dij< 3 Bijber, 

experiencia ¡yo-tú lace posible entrar en re

las cosas e incluso 

religión tiene comc 

naturaleza para co

con objetos in mimados, 

función atribi ir intensió 

ítrarrestar el fecto diso

hacer que el hombi ; se sienta con io en su ca en el mund<

Esa fonna de 

los estoicos para

¡impatía ética

uienes el universo cons i uía una

entre Dios y los ho nbres. "Vivir con los dio

con ellos." En esa n v. 

Enrique Bergson ( 

encontrar la fuente 

análjsis es el

penetramos en el 

de único y por lo t

La relación yo- ú es en pnm<

isma rélación ntuitiva es 

18:59 - 19-41 ̂ , también 

le la religión p rimitiva, 

rocedimienfo propio

procedimiento prop o de la intuición será

iterior de algo p ara coinci 

de inefable.

este sentide

ión amistqs i con tod is

paija él,

a eventos cmciales de 

:nte de la ipfeligencta

vo sus antécédentes con

de líi criatura con 

vinculaciones mutua entre distintos 

en su totalidad un as peoto visible y 

objetD de amor."

El misticismo s< 

del hombre y de Dio«

fundó en un

"Dios es tódí s las cosa.

p¡ralugar,

creador. Al mismo tier 

seres ci 

tangible

; )resupuest >

quería decir colábon r 

donde el filósofo francé > 

de origen jupio, Icrey 

especto nos pice. "Si 

dpi entendin|icnt(ji, 

simpatía, títjr el cua 

tienecon él en la que

Buber, la v 

po esta relaçi|> 

Siendo e 

imor. "Dio81

iculáción

lyerso

y

panteista: là li 

todas las c

itidad

están



en Dios. De 

manifestación del

En cuanto a 

no permanece fija, 

se mantiene una 

yo-ello. "Ayer me 

cojnjio a alguien, co 

tú, 1976, T. 111, 10(

El ello es, en tírmino del 

cosás, lo material, 

necesidades.

Gran parte de 

de vinculamos, lo 

absorbida por el elle, 

ello que no téngame s 

103)

Sin el ello no 

existencia pierde s 

sinte tizar la relación

Como podemos apreciar la fíbsofía de 

no se limita a un n ero análisis < 

formas comunes del 1 snguaje, sino c ue poden»



ju(5 versan sol re la misr a 

¡rrelación necesaria ent

o que pos ¿s i nprescind e 

a veces nO d ; forma di

En conclusiói 

toma como objeto 

tamío en el plano

su filosofía ideas 

parte, denota la ir 

entre el yo y todo 

esla relación se d< 

pairte denota la m 

qui; sería el "tú", a< [uello 

sería lo que repi 

personal, su integri iad como ser 1 umano.

ne ¡esidad , igua 

o que nos 

ipifesentaha en

a u n

de lograr 

es tan 

:1 hombre

para vivir, 

cta o cercan 

i n vínculo ínfimo, con 

io y que a fii 

su máximo

podemos deqii 

de reflexión 

¡ial como mdñlii

ir que en 

idea de 

idual.

existencia r ¡jal. Por i ía 

el yo y el e lo, es de< ir,

t filosofía < 

realización

cuan lo 

y por o ra

de cuent|s 

realizacidr

iJber 

leí lijomb e



3.3- El sionismo espiritual.

Tanto F. Rosenz 

1898. Sin embargo a 

político como Theodu 

muchos otros, quiene s 

como la creación de 

más vastos de estable 

máximo en aras del p 

utilizando incluso, d< 

pobladores de los 

abogalban por un sk 

hacia un renacimiei 

pensadores en ningú 

los palestinos, 

i Buber se pr< 

ía  co lab orad o»

3 p U íl

contn

Martí

estree

Roser

desde

zweig pertent 

antes se venía

Ajadliaam.

/eig como M. 

diferencia de 1 

iro Herzl, Mo 

promulgaban 

n estado nacic 

:er el control 

>der, defender 

ser preciso, 

¡blos ocupados, 

lismo no de 

o espiritual 

n momento 

\sí en el XIIC 

íunciaba a 

con los árabe: 

a a la tendenti 

( lando, y que

Según este pensador la diàspora no 

judíos|. en consecuencia era menester cení 

judaís|mo. Para él la tierra de Israel no ha de 

más judíos, pues esto ¡ han crecido 

judaismo tanto para le s de adentro o

» R >1

ias que es 

>mo los de

.(hieren al sio 

leólogos del 

Sjalomón Sep< 

ds todos los j 

don los fines, 

judías, enriqi 

|a  expansión 

y la fuerza c 

»i enzweig con) 

lítico, sino 

bor otra pa 

ina posición 

>¿ista mundial 

tendimiento > 

t|na.55 En fin 

smo espiritual 

scursor al file

íismb e 

sionismo 

;heem y

a su

ía terminado 

la atencióp 

centro de

li ar

:s a  tierra, sino 

ajfuera.

vez.

ecerse al 

de Is rael 

>ntra 

o Buber

agresiva 

en 1921 

más 

Bubír y

en el

judíos y



pee

El filósofo influt 

su tiempo plantea qi 

pueblos como las esj 

por qué y para qué e: 

enfermo en la persoi 

pregunta es porque 

enajenación".56 De 

recomponer la salud i

Para F.Rosenzw< 

espiritual del pueble 

identidad. Es necesí 

vuelva a encontrar la: 

a retomar los elenu 

ejemplo, el renaci 

fundamentalmente en 

él, "n|> era preciso e: 

ocurrir en el presente,

El sionismo de e 

ideal político es una 

pueblo y a la human 

respecto al sionisrm 

fundamentales. Esta 

sionista, desatbrtunai 

fuerza y ha llevado

>| ¡ico y evolucjp 

< e supervivencj , 

11 ajeza nadie se p 

r(do algo está n 

10. Si el ju< 

sbora, de ej:i 

ista como in

mente la mas 

voz decisiva

mayor

Oriènte



Conclusiones

Haber incursión! 

decursar histórico, d< 

permite destacar mon 

pensamiento judío qui:

4do, en el de; 

e; la antigüei

entos claves 

sirven de con

la  >a- La primera et 

en la cual a las intern 

fenómenos naturales 

concepciones religiös a 

exteriorizada en la m 

los lifcjros bíblicos del

- Una segunda < 

hebreas, Exodo (segi 

central de estos suce: 

se destacó en el 

para el desarrollo de 

nueva concepción de 

normas que debían r  

bases para el desarroll

H La conquista de 

ésta dio paso a la 

libros de Jueces y Rê <

■olio del 

;<lad y hast

de este putl 

gantes que se 

y sociales se 

is, fundameni 

igia y los ritoí 

5entateuco.

apa se da con 

elatos bíbli 

reciben la 

i, tuvo una gr 

¡u pensamiento 

] )ios y en seguí 

:gir la socieda 

3 intelectual y

Canaán abrió 

î au ración de la 

es). Tras el c

p snsamiento judii 

la edad modo

o en su | 

ma, I nos j 

ón de este pueblo y della évolue 

lusión al rabajo realizado.

blo es de 

e presenl 

les daba 

lalmente, 

mágicos.

jrgamzacion 

al hebreo:ta )an

i t i  »

la salida 

licos). A 

Tora o ley 

in importa u 

al! realza , 

ido lugar 

al tieni] 

espiritual

monarqui 

isma de lí

<vrèspuesta a 

nimistas y t(|t 

&sí quedó reo

1c Egipto de 

ivés de Moiséjs, 

mosaica la ci 

icia para este 

en primer li 

a conocer la<a

las

c u  il.

t 0 que se s 

pueblo.

vidaetapa en la 

i hebrea (pl¡ 

misma cobró

patriarcal 

¿obre los : 

ivés de 

témilcas, 

>gido en

tribus 

1, héro<2 

1,. «MIO ] 

lueblo y 

¡ar, una 

nueva;»

ju d í a ,  

a a d í  e

a u g e  el



li li;

movimento profètici 

pueblo en una doc1 

desierto. Con los prol 

pensamiento filosofi» 

temas centrales del

que tuvo como tarea 

ia formal coi 

>f ;tas es que pu< 

sistematizad« 

samiento jud:ien:

- Las problemáti 

judíos desde la anti 

mostrado en nuestro

;as fundameni 

ijíiedad y h¡ 

t abajo, son los

1- La concepciói

2- La concepciór

3- La concepciór

4- Los ideales de

¿Irntes, es 

temas, desde las pri 

fueron transformánd« 

histórico en el que se

1- Con relación

ah En la antigü» 

consideraban el mon* 

en sí mismo. Luego

ecta y en 

i^de hablars 

lo esbozá

itples abordi 

nuestro > 

siguientes

de Dios, 

del hombre y 

del mundo, 

progreso.

rio destacar c 

ijneras formul 

y evolucio 

< lesarrollaron.

i concepción

ifdad. desde Fi 

¿sino, don(de 

época

io tei

Undamental il 

lealtad a li 

del surgimieál 

i«|ose en ellcx>

le cada 

ciones ha 

mando a«

lón y 

Dios es la 

thodema.

stru r 

le\ <

ito dis u 

ya los

as porlos 

dias y que

p e r

de estos im| 

las màs n

le con el

de Dios p  c emos concluir:

trascendente,

inoza y los

dores

emos

judía

solitario



consideran el panteís 

la realidad natural e 

quien lo concibió de 

dentro del mundo fisi

» no, es decir, 

listórica. O 

nanera semipí

é i<

1|») Como caract i 

destaca el carácter 

reclamante, que espe 

entre Dios y el hombr

rístiea genera 

ico de la divipi 

algo del h(

c) Para los pensí 

milagros sino que se 

realidad fenomenal, 

real ein su carácter di\ 

por ello está llamado , 

un lugar consciente y

2!a) Para la con« 

ver a éste como un 

reproducción y conse 

lograr su mejoramienl 

se dieira en él una con<

b) Se mantiei « 

antropocentrismo: el 

optimiista» ya que ol 

conciencia individual

lirici

progresiv i 

el caso 

•anteísta, Di

;4dores moderni 

ha planteado 

I ara los judíos, 

ino por aquel 

codeterminar 

¡reador.

:pción judia,

>er naturai qi 

vación de la 

corno indivie li 

k iencia del deb;i

presente 

I ombre corno 

;e una razón 

al esfuerzo u

de los p< 

lidad, 

ibre. Haj

Diin

>s, Dios m 

en una 

es divini

que la exp i 

su propio

^obre el h< 

se preo 

f  specie sii 

luo en tod^! 

;r ser.

en el 

<| entro del 

de vivir; 

ìiversaJ y

revelación di 

filòsofo Forpi 

està a la v<

sadores moc 

se muestra 

Úna relación

se expresa a 

f )tma "raciona 

pero debe 

r menta. Cada 

stino, donde

Iravés de 

así la

111 x

ibre, no tiene 

solamente 

cuando es < 

los sentidos,

p ¡nsamiento 

íundo; con un 

f :eunda. porquu

hacia el bien;

Dios en 

isiccher 

fuejra y

smos 

íxigente, I

:r hecha 

hombre 

el ocupa 1

itido 

por la 

apaz de 

cuando

judío



loi

hace, además, al honl 

moral;, porque proel 

espirituales sobre 

asimila la vida al 

intelectuales, entre el 

búsqueda de lo absol al 

florecimiento de tod 

optimista para un mui u

ibre un ser libre 

lima la superi» 

goces matei 

bien, establept 

»ent ¡miento y 

ito, una armo

<;) En cuanto a 

proclaman a favor 

restringido como lo 

como es el caso de S.

En resumen pai 

humana se quedaba 

concebían, sin embar 

condiciones tanto en 

social en los cuale: 

fundamental para hac 

hombre.

3 - Sobre la con 

puede decirse que:

a) Fueron clav» 

transformaciones eco

del

sus aspira<fi< 

ido optimista.

e capaz 

bridad al 

piales; hur ¡ 

;e entre 

razón, ei 

itiía que 

iones, ci

la libertad hu 

libre all 

i xponía Mail 

iirch abogan

bedrí<

lili >:

el plano 

a dependí

a estos pensadores la 

más bien en 

¡o que la misir 

íl campo de 1< 

la práctica 

sr electiva y eficaz la pos

íepción del ir

> en la evoli 

lómicas social

■i tri 

¡X Ttli

( uando éste pi 

< siciones más; p< *

psíquico

material

lución de 

Jes y ci<

alcanzar la 

soluta de los 

iana, también 

|s deleites 

fe el amor cr< 

lite, en el h¿ 

en fin un

sabid

po

tísico

«ador

que 

s e 

y la 

mbre, el 

hombre

¡pensadores judíos se 

iixede ser 

¡radicales

ijuana esto 

ío, aún 

ónides; 

por la liber ad plena del h<

( c ncepción de 

!í spiritual y 

3 era resulttado

economico, 

desempeña u 

fcilidad de eli

los filósofos judíos,

concept ;i 

i< ntíficas de

jna;

valores

libe

^tico,

de

'líliío y 

papel

.ion

época



moderna. Así la ten<|< 

verdad de los prin< 

direclamente de Di< 

transmitieron de gene •;

lencia reformi 

ipios de te 

s, sino que 

■ación en generi

l!>) Debemos 

concepciones, no d< 

religiosos, el mundo 

bien contra el ma 

espiritualidad que se 

hace de la conciencia 

que, ligando todas 

divirtíL proclama la 

concepción sigue 

reconocer que las trai 

acción de los hombre 

fruto de las relaciones

4a) La concepcii >1 

de crecimiento desan 

varia de acuerdo con 

concebidos como un 

cuando el progreso se 

la adquisición espii 

encontrar, sino que se 

visto (jomo se agrandi

¡ta, por ej 

y  creaciói 

lo atribuy 

ación.

leñalar que, 

iparece del 

propende, seg 

hacia una 

resume en di 

individual la t 

conciencias 

universalidad 

leada de 

jjsformaciones 

, los grupos s 

de producciór

la ¡

n  del progres' 

•lio y decadek 

esto. La histo

proceso en ce 

da de apogeo 

i tua! precedente no 

acnjcienta, al 

ba el cuadro d

no obsl 

todo los 

in ellos, ¡ 

espiritua i< 

>s ideas fi 

ase de 

ndividuale ¡ 

de los ví 

speculacic i 

:n el mun< 

cíales, las 

y cambio

) es vista 

icia; done í 

tía, el mui 

¡stante 

en apogeo

nismo tieif] 

la vida e(

¡rpplo, no recoi 

como algo 

ion a sabioí

te, en 

:4rmenes teoli 

través de la 

idad siempre 

ndamentales; 

jcivilización:, 

ì  la ùnica cto: 

es espiritua t 

e idealismi 

se dan a tra 

c ases que son

n un proceso 

el judaismo 

o y la natu ri 

•io y desairt 

para estos 

lamente se

ca nbi

pei!

que tambié 

lómica y poi ti

inocia la 

evelado 

que lo]

nuevas
KI • J jgicòs y

lucha del

mayor, 

una que 

/  la otra, 

meieheia 

. Esta 

al no 

/és cíe la

tam

alcza

)llo.

jien

son

aún

>res

\uelvì a 

n hemos
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b) A pesar de qi 

los problemas que 

consistieron en haber 

ideas hallábanse, cii 

inevitable de sus prop i< 

en segundo lugar 

pensamiento, en su e

;unsc ritas, en 

ios conocimiei 

limitadas taml 

¡noia, de carác

Es necesario 

importantes de nuestr

lestacar, aúr 

trabajo.

- El pueblo judie, 

vivió bajo el signo de 

en estrecha solidaridí 

pero luego la revoluci 

régimen cada vez má¡ 

los pueblos con qu 

exigencias del comerc 

sucedió con la cultui 

finales del siglo XVIII 

judíos tomaron de 

propio.

- Las transformapi 

convertir en realidad

estos filósofo; 

se plantean 

planteados

is no resol 

>ny sus n 

debemos 

primer 

¡iktos y con« 

ibién por 

ter idealist i

i, al igual que 

la civilizador 

i  política y 

>n histórica 

abierto al ext 

tienes mantien

0 o por la nec<

1 musulmana 

Puede afii

as culturas 1«

¡ io n e s  e c o n o n  

lo s  s u e ñ o s  d e

:ron en mucl 

•itos, sin 

tejner en cuenta 

por la lj 

ic spciones de su 

1UC e trata 

y religioso.

alguna

todos los 

cerrada, 

ligiosa, e?

> condujo 

¡rior, nece 

: relacionas 

^sidad del 

en Espafl 

que a 

mejor e

icas y po) 

emancipa ;i

os casos 

embargo,

epoca y 

de un

t av<

otras conclusiones

pueblos, en s 

¡talegada en sí 

usivamente 

adualmente 

iamente infl 

ya fuera 

Qntacto de 

o con la 

'és de su hú 

icieron de el

contribiyerop a 

;ión e igualdad

si} on] ¡en, 

misma, 

nacional;

liaci4 un 

jida 

por

ís c< •1 M •

cu rop«3a

>li •! a

OS f igo

los

SOI. i;.



para |os judíos, evol i< 

judío influido por los

icionando par 

idelantos cienl

n li

Por último resal 

vínculo filosofía 

nuestro juicio, tuvo 

dándose en estos prii i< 

ideas de carácter filosp: 

preceptos religiosos 

sometían a críticas • 

podemos decir que st 

Mendelssohn y los qu 

de la anterior, explica 

la característica esenc 

de la filosofía y que 

estaba! obligada a inv<

I)e esta manen 

solamente en constrn 

religioso - místico, coi 

racional sino que 

problemáticas fílosófi 

punto de encontrar < 

esbozan un carácter 

sus propias meditad 

principio del origen y

ìtalamente 

íficos

además en 

ligión. Así el 

sus inicios 

leros pensado 

ifico y su com 

< ontenidos en 

no sucedió c< 

da a partir d 

le siguieron, 

sus concepciij)! 

; al y constante 

;sta sobre bas 

¡tigar.

el pensami« 

ccitones es] 

tem piativo- se 

también su 

;as de un 

muchos de 

c ialéctico y inai 

¡i >nes, las cus 

le la mutaciór

.pi Cl

-l;l 1

int :l

el pensan 

pensamie i| 

¡orno obje h 

•es una tei 

cepción de 

los textos 

>n Filón. I 

los pensi 

donde el o 

mes religk 

de la existji 

:s más pi

ito judío 

ilativas 

nsorial, ají 

reflexi< 

interés, 

us plante« 

teri alista, 

les se 01 

de todas

^ esto el pen 

’lectuales.

fnto judío él 

(o filosófico 

'o conciliar t 

lencia a dilucú 

mundo a travo: 

tlicos aún cu 

|t<

•res modern«

)j etivo era, a d 

(que era 

:i cia humana) 

ticas y de:

estrecho 

judí i.

nbos, 

r sus

K ne-

< uropeo no 

un mero 

a todo peni 

:s versaron 

Dmo hemos 

ientos docti 

|»e se 

itaban a bus 

cosas, así c

y».

ideilcia, 

s desde 

ferencia 

ira ellos 

a través 

olladas

se ba 

oarácit 

ikntoihamiw

qbre

al

jue

desde



los cambios y transí >t 

del contexto histórico

limaciones a 

- social en el q

Junto al plante 

naturales muchos de

conjeturas astronomi« 

todos ¡estos conocimie

imiento de los 

t stos pensadores 

as, matemátic 

itos partes de

Así las doctrin4s 

presente, caractei 

pensamiento judío qu 

ideológicas de su ép 

social! (el arte, la re 

económico y  con el cí 

sus predecesores. Ent :i 

y  a su vez históricí 

sociedad pasando de 

científica y  filosófica,

los que es1 

ue se disol

problema 

:s formuli 

físicas 

ana cosmi

filosóficas 

on de mo(jl< 

se han dado t 

>ca, con las 1 

igión, etc.), c 

ludal de ideas 

¡ndido este d< 

lente transit<j»i 

una etapa má 

caracterizando

■ •-

i :xi sientes 

esenci 

estrecha 

orrnas cor 

ciei 

que a los 

olio fil 

»rio de la 

» biien mit I 

esta últim ,

Ilosóficos y 

i, además, n 

biológicas f 

¡ión integral.

•an sujetos productos 

irían.

es y 

armando

el pasado 

el desarr<j>] 

relación con 

exas de la pe 

ia, con el 

illósofos judíos 

>í ófico como 

’ida espirilju l̂ 

1 >gica y reli 

a la etapa

y en el

•lio del

sluchas 

ncieicia 

isarrollo 

legaron 

ecesario 

d? la 

la

módem a.



1. Con la conquis 

de hebreos fue 

de la vida < 

mercaderes, coi

a de Judá por 

1 levado a Babil 

¡onómica del 

terciantes, arte

Mantenían sin 

pueblo. Adpral 

probablemente 

historia de los 

profetas en le 

deuteronómica. 

institución de la 

se congregan 

trasmitidas por

p o r

2. Recordemos qu 

había luchado 

lo asediaron; el 

sirio y romano, 

ideales de libei 

exponente claro

3. La Tora, libro 

nombre influido 

pliegos con las

embargo las 

a Yahvé 

en este perío< l< 

reinos hebreo 

que se ha 

En este peí 

sinagoga, que 

;eneralmente 

a tradición.

el pueblo judí 

la liberado 

egipcio, filisl 

Contra todos 

:i tad y justicia 

el movimiento

e la ley, conoj;i 

por los gru 

bases y norm;

los caldeo ¡ 

unia, allí 

imperio, 

sanos, etc. 

costumbre; 

con más 

lo cuando

y

dado en 

¡ijíodo tam i 

ha sobrev 

sábad<

(585 a.n.e) 

p irticiparon 

¡ Se convirti¿i

lío a lo h 

n de todos 

babilón < 

impei 

siendo ei 

profético, 

¡ido más

¡U o,

estos

egos, u ia .

n a c tiv  í

n grupo 

ámente

que los uní 

fervor que ant 

volvió a escrjl 

labras de los 

! llamar la 

ién se des 

\jido hasta hoy 

s para oír

peí t<

go de toda su 

aquellos im] 

qo, persa, hi 

os se alzó si< 

aquellos ti<

t  i d e como Per 

colección 

nueva nació*

tes; fiie 

birse la 

grandes 

tjradición 

>116 la 

donde 

¡iones

historia 

ios que 

lístico.. 

tre sus

tateuco, 

cinco 

y que
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frecuentemente
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), Números 
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s documentos. 
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eron 

los cuale

acce ¡o

a su vez 

los árabes a ijravés del sjrfaco.

Génesis, 

iban la 

ueistas y 

giosas y

libros profétic

tomo 1, pp. 

»̂ diemos que 

s| primeros m 

la verdad 

al prójimo, ei

175. 

todo el 

amentos 
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llegaron
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