
Progresos de organización religiosa y política. Samuel 
Ese período d e la historia de Israel q u e a c a b a m o s d e e s tud ia r no t i ene 

ma cronología exacta . Sobre el a ñ o 1100 a n t e s d e Jesucr i s to es c u a n d o 
se empieza a en t rever u n a ser ie d e h e c h o s q u e se desarrollarán conti-
¡uadamente. A través d e mil t i t ubeos se d i seña un progreso real. Israel 
«organiza y se aglomera . Mispa, p u n t o cu lminan t e d e la t r ibu d e Benja-
nin, se convierte en lugar d e a s a m b l e a pa ra las t r ibus , en u n a espec ie 
le Washington de la federación israeli ta. Aquel la c ima, a u n o s 1.000 m e 
ras sobre el nivel del mar en el horizonte d e Jerusalén, no era a d e c u a d a 
laia el emplazamien to d e u n a g ran c iudad . En c a m b i o era u n lugar 
i p i o p i a d o para d i e t a s federales, q u e pronto tomaron u n carácter sa
jado. El arca n u n c a se estableció allí, pero el so /e t residía en Mispa ha-
titualmente, y la impor tanc ia política d e e s t a población debió de influir 
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en la elección providencial d e Jerusalén, para br i l lan tes dest inos . Jeru 
salén está a u n a legua de Mispa, y d e s d e lo al to d e la m o n t a ñ a se debií 
de d is t ingui r la p e q u e ñ a acrópolis d e los j ebuseos en la colina de Sion. 

Día a día el poder de los J u e c e s se ac recen taba . Estrechábanse las le 
laciones en t re las t r ibus; se neces i t aba la idea de la u n i d a d d e Israel El 
j ehovah ismo se convertía en el cul to nacional . P r o b a b l e m e n t e estarían 
ya t r azadas las l ineas gene ra l e s de la his tor ia s an t a e n la conciencia is
raelita, sin h a b e r s e escri to. Decíase q u e Jehová había sacado de Egipto 
a Israel y le había promet ido la posesión abso lu t a d e la t ierra de Canaán 
La escr i tura se extendía; no se hacían libros, pero m u c h a s cosas para las 
q u e había b a s t a d o e n t o n c e s la memor ia se fijaban en los caracteres sen
cillos y claros q u e t an to u t i l izaban los s idonios . 

Silo se iba convi r t iendo en la capi ta l rel igiosa d e la nación, en la que 
sólo se adoraba , por lo visto, a Jehová. El arca hab l a s ido l levada a Silo 
después d e habe r p e r m a n e c i d o m u c h o t i empo en Betel y todo el mundo 
acudía a consul tar su oráculo. Había allí fiestas anua le s , a m o d o de pere
gr inaciones . Se iba a Silo d e s d e todos los p u n t o s d e Israel, como a una 
c iudad san ta . Esto signif icaba un paso inmenso . El arca era en Israel e! 
centro del movimiento , la célula inicial d e la organización futura, lo que 
es en la embr iogen ia , el pr imer p u n t o vivo. En Silo se comprendió la im
portancia q u e tendría aque l la arca para la u n i d a d d e la nación Era ver
d a d e r a m e n t e su factor esencial , po rque si h u b o numerosos e /ods y luga
res de sacrificios, nunca h u b o más q u e un arca, por lo cua l sólo hubo más 
ad e l a n t e un templo . La p resenc ia del arca en Silo no impedía q u e se con 
sul tara a Jehová en Mispa y en Gilgal. 

P robab l emen te el arca no p re sen t a r a en tonces los ricos ornamentos 
que tuvo en t i empos d e Salomón. La m a d e r a q u e la formaba debió de re
novarse var ias veces . Los gav i l anes o esf inges n u n c a dejaron d e adornar 
la tapa . Si hub ie ra t en ido t an to oro como d icen las descr ipc iones modei 
ñas , el p e q u e ñ o san tuar io habría corrido m u c h o pel igro en u n a época en 
la que Israel no e s t a b a m u y defend ido contra los bandole ros . El sacerdo 
cío iba adqu i r i endo impor tancia . Eli, s ace rdo te d e Silo, fue du ran t e c u a 
ren ta años u n a espec ie d e juez. Dicese q u e s u s dos hijos, Pinehas y 
Hofni, i naugura ron la era d e los abusos . Se recordaron m u c h o t iempo en 
Israel los largos t enedores d e t res p u n t a s s u m e r g i d o s en los cacharros de 
los pobres q u e iban a ofrecer sacrificios. Contábase, además, q u e tenían 
relaciones profanas con las mujeres d e servicio cerca d e la t i enda sa
grada , a causa d e ello, se desacreditó momentáneamente la peregrina
ción a Silo. 

Las i dea s a v a n z a b a n con la lógica infantil d e las e d a d e s primit ivas. Se 
creyó que l levando el arca a la ba ta l l a coontra los filisteos, vencerían los 
israeli tas, y en una guer ra se la envió d e Silo al c a m p a m e n t o próximo a 
Afeg. Ocurrió lo contrario d e l o q u e se había espe rado . Los israel i tas fue
ron der ro tados y el arca fue t o m a d a y l levada a Asdod. Según costumbre, 
los filisteos la pus ieron como un trofeo en el t emp lo d e su d ios Dagon 
Luego, la superstición ex i s t en t e en todos los pueb los an t iguos , les hizo 
creer q u e c ier tas e n f e r m e d a d e s se debían a la posesión d e e s t e mueble 
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cíügroso. Lo devolvieron a Bet-Semés en t ierra israeli ta, al c a m p o d e un 
íaiJosua. Jehová insp i raba más terror q u e cariño. J o s u a se atemorizó y 
prapuso a los h a b i t a n t e s de Kiriath-Searin enviar les el formidable hués
ped Éstos vinieron a busca r el arca y la depos i ta ron en casa d e u n tal 
.ébmadab, q u e vivía en la al tura, y consagra ron a su hijo Eleazar pa ra 
cae la guardase . Parece q u e permaneció ve in te a ñ o s en e s t e lugar. 

La conservación del cul to a Jehová en Silo tendía a ser heredi tar io . A 
ios treinta años se encontrará el efod en posesión de u n n ie to d e Eli. El 
efod, o sea la máquina adivinator ia , era u n objeto portátil, el cual nor-
n i a l m e n t e la g e n t e l levaba consigo en las exped ic iones pa ra consul tar a 
Jehová a cada paso. Pero el poder rival del efod, o s ea el profet ismo, al
canzaba desarrollo m u c h o mayor. El nabi, sin l legar a la impor tanc ia q u e 
invoel siglo ix a n t e s d e J.C., empezó a en t reve r se a fines del período d e 
ios j u e c e s , con aque l l a or ig ina l idad q u e hará d e él el eje d e la his tor ia d e 
israel 

J u n t o al nabi , hechicero al q u e se consu l t aba sobre la l luvia y la se
quía, o para encont rar un objeto perd ido , dándole u n regalo o u n a mo
neda, hubo el n a b i q u e se ocupaba de la política e intervenía en todos los 
asuntos e in t r igas del país. Los profetas de la época a n t i g u a vivían aisla
dos s i n doctr ina común. En el t i empo q u e e s tud i amos , t i enen una disci
plina, y forman grupos . Incluso l legaron a es t ab lece r se a l rededor d e 
rama y Gibea en escue las , formando u n a espec ie d e seminar ios . Sus se
n d o s para proporcionarse u n a e m b r i a g u e z orgiástica eran igua l a los d e 
les coribantes. Recorrían el país en g r a n d e s g rupos de u n o en uno , con 
danzas en corro, al son d e la cítara y el tímpano, como los d e r w i c h e s 
aulladores y los khuan m u s u l m a n e s . Bajaban d e los luga res al tos, d o n d e 
celebraban las fiestas, p reced idos d e i n s t rumen tos mus ica les , c a n t a n d o 
acoro, g r i t ando y ges t i cu lando . Era suficiente un i r se al desfile d e los 
pioíetas, o encont rar lo al paso, pa ra sent i r el m i s m o en tu s i a smo , se
guido de postración y sueño cataléptico d u r a n t e días y noches , se revol
caban por el suelo los convuls ionar ios t o t a l m e n t e d e s n u d o s . 

Dichos a r reba tos d e furor divino se atribuían al espíritu d e Dios, q u e al 
correr por enc ima de las masas , las p e r t u r b a b a y l levaba a ac tos próxi
mos a la locura. El ind iv iduo d o m i n a d o por e s t e espíritu, ya no era res
p o n s a b l e d e sus ac tos y se convertía en otro hombre . C u a n t o hacía se su
ponía que era divino. 

Un profeta de e s t a n u e v a c lase es e s e n c i a l m e n t e «hombre d e Dios», 
agente divino, y se c o m p r e n d e q u e es ta cua l idad le h a g a super ior sobre 
el cohén y el leví. Es también viden te , y ve lo q u e no ven los demás. Adi
vina los p e n s a m i e n t o s más ocul tos y t i ene éxtasis y vis iones d e Dios. En 
tal estado, se expresa en versos parabólicos y estrofas líricas. 

El paralelismo, que es la r ima d e los semi tas , surgía y d a b a sus p r ime-
los frutos. Aque l t imbre encan t ado r e m b r i a g a b a a los oyentes , y el ma-
sai q u e imi t aba el c h a s q u i d o d e los címbalos, parecía p roceden t e del 
cielo. El h o m b r e pr imit ivo e s más sens ib l e q u e nosotros al r i tmo del len
guaje. La cadenc ia actúa sobre s u s nervios y p roduce en ellos u n a e spe 
cie d e efecto d e vibración por consonancia , q u e p u e d e l legar h a s t a sacu-
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d idas enfermizas. El profeta b a s a b a su poder e n los signos, e s decir, en 
predicc iones d e fácil comprobación, cuyo cumpl imien to había de ser la 
p r u e b a del carácter divino d e su inspirador . El apreciar hábilmente las 
coincidencias , debía ser esenc ia l en el a r t e del profeta. Una credulidad 
sin límites le ofrecía para ello faci l idades q u e no p o d e m o s ahora ni si
quiera imaginarnos . 

Samuel , el más famoso d e los profetas del t ipo nuevo , representó, se
gún la historia convenida , un pape l m u y cons ide rab le en el triunfo del 
j ehovah ismo y en la organización d e Israel. Como en todo lo relacio
nado con Moisés, d e b e m o s tener aquí p re sen t e la manía de anticipar la 
fecha d e las ideas , q u e es u n a ley gene ra l d e la his tor ia religiosa. De la 
vida d e Samue l s a b e m o s poco más d e lo q u e d i cen los documentos le
gendar ios . Sin e m b a r g o , pa rece q u e su efecto en el lento crecimiento 
del d o g m a d e Israel fue real, a u n q u e no comparab l e con el d e los profe
t a s del siglo ix. Nació en Rama o R a m a t a i m Sofim, cerca d e Gibea, en 
Benjamín. Tuvo algo d e Juez y a lgo d e profeta. La c a u s a d e su poder 
fue la influencia d o m i n a n t e q u e supo ejercer en las a s a m b l e a s de 
Mispa. Cada año iba a Betel, Gilgal y Mispa, d o n d e pres id ia una espe
cie d e t r ibunal , y juzgaba au to r i t a r i amen te los a s u n t o s del país. Su ac
t iv idad se ejerció, sobre todo, e n Benjamín y e n el Sur d e Efraim. Su 
casa de Rama era el cent ro d e los a s u n t o s d e aque l los dis t r i tos . La auto
r idad d e Samuel no debió d e conocerse en Siquem, Ga laad y las tribus 
del Norte. 

Todavía los filisteos vencían a Israel e n cas i todos los combates . Sa
mue l logró convencer a una pa r t e del pueb lo d e q u e el mot ivo d e tales 
der ro tas e s t a b a en sus inf ide l idades a Jehová. Se decidió a prescindir 
d e Baal y Astarté, y con tal mot ivo parece q u e h u b o u n a e s c e n a de re
conciliación so lemne en Mispa. El pueb lo sacó agua , la vertió delante 
d e Jehová, y luego ayunó. Samue l ofreció sacrificios. 

Al encon t ra r se d e nuevo con los filisteos, tronó el cielo, lo cual alentó 
a los israel i tas . Los filisteos, q u e debían d e sabe r q u e Jehová era un 
dios tonan te , t embla ron y huye ron h a s t a más allá d e Bet Car. Samuel 
dedicó un m o n u m e n t o a aque l l a bata l la , en t r e Mispa y lo q u e se lla
m a b a el Diente, nombrándola «la p iedra de l Socorro», cerca del sitio 
d o n d e se había d a d o años a n t e s la de sg rac i ada ba ta l l a d e Afeq. 

Samuel hub ie ra aún influido más e n el desarrol lo d e Israel, si fuera 
cierto q u e estableció en el arca o cerca del a rca el sefer, o s ea un regis
tro abier to en el cual se inscr ibieron las p r imeras esc r i tu ras d e Israel. El 
arca tendría aún u n signif icado más impor tan te , si e s posible , q u e el de 
habe r fundado el monoteísmo, p u e s habría s ido la c u n a d e la Biblia, el 
pr imer archivo d e la his tor ia de la h u m a n i d a d . Pero el fundamento de 
ta l opinión es m u y débil y no hay p r u e b a a l g u n a d e q u e Samue l escri
biera nada , a u n q u e p u e d e ser v e r d a d q u e d u r a n t e su época progresase 
la escr i tura en Israel. 

Has ta en tonces la escr i tura no había sido corr iente ni en t r e los israe
litas ni en t re los cananeos . Decimos corr iente , po rque e s necesar io ha
cer u n a distinción. La cuestión del or igen d e la escr i tura en un pueblo 
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|oes tan sencilla como se cree. Una cosa es conocer el a l fabeto y otra 
3sa es utilizarlo pa ra escribir t ex tos segu idos . 
Se puede conocer d u r a n t e siglos la escr i tura sin q u e por es to se h a g a 
eella un uso literario. El e jemplo más no tab le es el d e los la t inos y las 
oblaciones i tal iotas, cuyo alfabeto es más a n t i g u o q u e el d e los gr iegos 
que, sin embargo , no comenzaron a t ener u n a l i tera tura h a s t a el a ñ o 
Mantés de J.C. Esto d e p e n d e en g ran pa r t e del mate r ia l sobre el q u e se 
scribe, del precio d e e s t e ma te r i a l y d e la facil idad pa ra conseguir lo . No 
í escribe con t a n t a facilidad sobre la p iedra y el me ta l como sobre el pa -
ims cuando se v e n d e bara to . Los gr iegos , a n t e s d e escribir s u s g r a n d e s 
¡mposiciones, m u c h a s veces ex t ensa s , tuvieron u n largo período d e 
aisimonia gráfica en la q u e parecían contra las le tras , de jando pa ra la 
osteridad las m e n o s cosas q u e era posible . Los s idonios , c a n a n e o s e is-
aelitas conocieron también d u r a n t e s iglos el a lfabeto c a d m e o sin em-
ilearlo en usos l i terarios y sag rados . 
Realmente ya se escribía en t i empo d e David. H a s t a se p u e d e creer 

que mucho a n t e s de David se fijaron e n ca rac te res alfabéticos l is tas d e 
hombres y objetos, genealogías y c a n t i d a d d e de ta l l e s q u e la memor ia 
guardaba mal. En c u a n t o a las piezas , q u e por ser r i m a d a s podían recor
darse fácilmente, fueron escr i tas m u c h o más t a rde . La inscripción d e 
Mesa, de la q u e poseemos la p iedra or iginal en el Museo del Louvre, e s 
apenas posterior en dosc ien tos años a Samuel , y el país d e Moab , d e 
donde procede, no pa rece habe r p rogresado más q u e los países inmed ia 
tos El movimiento q u e empieza en Israel hac ia el 1100 a n t e s d e J.C. y 
que prepara el siglo d e David y Salomón fue d e m a s i a d o profundo y rico 
en consecuencias pa ra q u e p u d i e s e desarro l larse e n el e s t a d o d e incons
ciencia de un pueb lo q u e todavía no usa la escr i tura . 

No está claro t ampoco q u e Samue l a l te rara el e s t ado rel igioso q u e en
contró es tablec ido. Jehová fue sin d u d a e x c l u s i v a m e n t e su dios perso
nal, pero admitió q u e se ut i l izaran los n o m b r e s d e Baal y Milik. No pensó 
en la un idad d e lugar del culto, c u a n d o elevó un al tar a Jehová e n su 
casa de Rama. Sacrificaba en cua lquier lugar s in el menor escrúpulo y 
veneraba a Jehová e n los bamoth. Saúl y su c o m p a ñ e r o fueron tes t igos 
de este culto al a i re libre. Buscaban al v iden t e pa ra consul tar le sobre la 
pérdida de u n a burra . Al subir hac ia la c i u d a d encon t ra ron a u n a mu
chacha que les dijo q u e hallarían al profeta en la población, a n t e s d e q u e 
subiera al lugar al to pa ra el sacrificio. C u a n d o hab la ron a Samuel , éste 
los llevó consigo al festín d e la cumbre , y luego regresa ron del lugar al to 
a la ciudad. 

Samuel dejó el arca en Kiriath-learim. Su círculo religioso no p a s a b a 
de Betel, y pa rece q u e le impor t aba poco Silo, cuyo re inado religioso ha
bía pasado ya. El cen t ro d e Israel ba jaba hac ia el Sur. Duran te la época 
de Samuel está en Benjamín, en Mispa, R a m a o Gibea . Samue l e s cohén 
ss sentido genera l , a la m a n e r a d e los pa t r ia rcas , no según rito especia l . 
Indudablemente fue u n n a b i q u e ejercía su poder en n o m b r e d e u n a ins
piración directa. Como todos los nabís, fue contrar io a la superstición del 
jum-tummim y a la fabricación d e efods d e p la ta c h a p e a d a . Verdadera -
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m e n t e no le faltó fanatism.o. Si se a d m i t e u n o d e los relatos que 
crearon acerca de él, su espíritu no habría carecido de cierta flexibi 
dad . Se le ve, e fec t ivamente , hace r un pape l q u e resu l ta m u y honro 
por ser muy raro en política. Según dicho relato, Samue l fundó en 
rael el régimen monárquico q u e le era antipático, sacrif icando sus 
t e reses y los d e su familia a u n a vo lun tad d e la nación q u e juzgaba 
equivocada . Pero ve remos q u e tal m a n e r a de mos t ra r las cosas 
c o m p l e t a m e n t e s imu lada y q u e p rocede d e la filosofía de la histoiia 
q u e se habían forjado, después d e la victoria del profetismo, los teó
cra tas exa l tados , o si se quiere , los jehovahístas consecuen tes . 


