
Los esciibas Hillel y Schammai 

El período de Heredes es e l de mayo r r eba jamien to de la l i t e r a t u r a j u 
día. E l m o t i v o de e l lo es taba e n la enseñanza oral , que impedía escr ib i r , 
por lo menos e n est i lo sosten ido . E l a n t i g u o gen io había desaparec ido . Ya 
no había profetas. No había más q u e débiles i m i t a c i o n e s de las obras clá
sicas, desarro l los de l eyendas r e l a t i vas a pa t r ia rcas y profetas. Se cons i 
de raba f r i vo lo esc r ib i r l i b ros nuevos . E l e s tud i o de la Ley era e l t m i c o 
d i g n o de u n jud i o , y este e t e rno c omen ta r i o de la Thora no producía l ib ros . 
Todo se reducía a u n a enseñanza oral , que nos parece fast id iosa. 

La escuela había pasado a ser u n a e s t ab l e c im i en t o p r i vado , d i s t i n t o 
de la s inagoga . E l maes t ro es taba sen tado y los discípulos e n cuc l i l l a s e n 
e l suelo, a los p ies d e l maest ro . E l Talmud todavía no se escribía; se es
taba f o rmando : se aprendían de m e m o r i a las sentenc ias y so luc iones de 
los doctores famosos, y quizá se t o m a r a no ta de e l las por escr i to , pero no 
había redacción s egu ida n i por o r d e n de mate r i as , n i según e l o rden de 
la Thora. n i por nombres de autores . 

T a l vez se escribían a l g u n a vez aque l l as glosas, pero se hac ia rápida
m e n t e y con l e t ra to rpe y descu idada . Cada vez se a l e j aban más los j u 
díos de l espíritu a n t i g u o y se comprendían menos los t ex tos viejos. Lo 
m i s m o hizo la escolástica e n la E d a d M e d i a . Con e l n o m b r e de Halaka se 
constituyó u n a ve rdadera escolástica j u d i a que paso a paso sustituyó a 
la B i b l i a y constituyó e l l i b r o funesto l l a m a d o Talmud. 

A l no ex i s t i r e n Judea distinción en t r e e l o rden c i v i l y e l re l ig ioso , e l 
c omentador de la Ley era a l m i s m o t i e m p o mag i s t r ado , juez, abogado, 
no tar i o , func i onar i o d e l Estado c i v i l , casu is ta y l eg is ta . Se le respe taba 
muchísimo y se le l l a m a b a labbi. T odo esto le i n s p i r a b a bas tan t e v a n i 
dad . Ex i s t i a ya entonces u n error, a l que h a n estado sujetos los judíos en 
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todas las épocas: e l de creer e n los niños p rod i g i os . E l desinterés de los 
maestros viejos era perfecto. La Ley se enseñaba g ra t i s , y e l doctor se ga
naba la v i d a con u n of ic io m a n u a l . Nosotros, como Jesús, op inamos que 
todo este e r go t i smo escolástico era malo . E l Talmud es u n l i b r o p e r j u d i 
c ia l , que e l j u d i o deb i e ra o lv idar ; pero cuando u n a nación hace la B i b l i a 
se le puede d i s cu lpa r e l haber hecho e l Talmud. 

La fa l ta de c u l t u r a g r i ega era la causa p r i n c i p a l de esta m a l a d i s c i 
p l i n a de los espíritus. Hac ia cuat ro o c inco s ig los que Grec ia había 
creado cos tumbres in te l ec tua l es , u n a fo rma de e jerc i tar e l espíritu h u 
mano super ior a la que había e x i s t i do antes, y q u e ha s ido e l marco , i n f i 
n i t a m e n t e a m p l i a b l e , de t oda la civilización u l t e r i o r . Todos los pueb los 
( inc luso e l r omano ) habían reconoc ido esta s u p e r i o r i d a d y habían se
g u i d o la escuela gr i ega . La única que resistía era Judea . Encer rada en su 
hebreo, desconocía las formas be l las , la b u e n a lógica, todas la ap l i cac io 
nes de l espíritu h u m a n o cuyo m o l d e y reg la había dado Grec ia . Heredes 
hac ia b i e n en prefer ir la c u l t u r a g r i ega a todas las de Or i en te . Nicolás de 
Damasco, a pesar de su escaso ta l en to , sab ia más que e l mejor r a b i n o de 
su t i empo , porque conoció a Aristóteles y la filosofía gr i ega . 

U n l i b ro único, l l a m a d o Piike Abotb, nos ha conservado los n o m b r e s 
de los doctores más célebres de la época asmónea y herod iana , con sus 
sentenc ias más características, que de jan ver la afición a l e s tud io , e l 
amor a la v i d a r e t i rada , la antipatía cont ra e l m u n d o o f i c ia l y las re lac io
nes m u n d a n a s . E ran ju r i s consu l t os y no mag i s t r ados . Descon f iaban y te 
mían a las mujeres. 

N o m b r a r e m o s ent re el los a H i l l e l y S c h a m m a i . Lo que nos q u e d a de 
H i l l e l nos lo hace m u y simpático. Sus máximas e n genera l se i n c l i n a b a n 
a la du l zura , y la l eyenda , que ama los contrastes y sujeta s i empre los he
chos a las neces idades de la v i d a genera l , nos presenta las cosas e n t a l 
sent ido . Los doctores que se i n c l i n a b a n a u n a interpretación a m p l i a d e 
los preceptos fueron l l amados (dos hi jos de Hillel», y los que es taban por 
la interpretación severa, e ran «los hi jos de Schammai». H i l l e l pronunció, 
según d icen , la máxima s i gu i en t e , d i r i g i d a a u n pagano que p e d i a u n re
s u m e n de la Ley: «Lo que no qu ieras para t i , no se lo hagas a l prójimo. 
Ésa es t oda la Ley: lo demás no son más que comentar i os . A h o r a a n d a e 
instrúyete.» 

Según parece, H i l l e l era procedente de B a b i l o n i a y reaccionó cuerda 
m e n t e cont ra los monopo l i o s d e l sacerdocio e n Jerusalén. A b a n d o n a b a 
a los laicos m u c h a s cosas que la práctica de Jerusalén reservaba a los sa
cerdotes. Atribuyó también a la escolástica u n a i m p o r t a n c i a que no ha 
bía t en ido has ta entonces , y creó unas reg las de argumentación que se
g u r a m e n t e no valdrían lo que las de Aristóteles. 

E n a l g u n a ocasión se ha comparado H i l l e l c on Jesús. A m b o s parecen 
haber poseído u n s e n t i m i e n t o de du l zu ra y amor a l pueb lo , pero e l Evan
ge l io no podía sa l i r de la Halaka. que s i empre será fría y seca. De aque
l las insípidas d iscus iones , f ru to de escrúpulos puer i l e s o r i v a l i d a d e s de 
sacristía, no podía surg i r e l desper tar de l s e n t i m i e n t o m o r a l e n la h u m a 
n i d a d . 

Para Schamma i , que es la personificación d e l r i g o r i s t a estrecho, no te
n ia más f i n la v i d a que la ejecución m a t e r i a l de la Ley. Fue e n todo lo 
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cont ra r i o a H i l l e l . Éste admitía a todo e l m u n d o e n s u escuela; aquél ha
cia antes u n a escrupulosa selección. H i l l e l era favorab le a los prosélitos, 
y tendía a la p ropaganda ; S c h a m m a i desdeñaba a los prosélitos y quería 
que se desconf iara de ellos. E l día de K ippa r hac ia a yunar a su n i e to re
cién nac ido , exponiéndolo a m o r i r de h a m b r e . H a b i e n d o pa r i do su c u 
ñada u n varón e l día de la f iesta de los Tabernáculos, mandó q u i t a r e l te
cho de la habitación para t rans f o rmar l o e n t i e n d a , a f i n de que e l niño 
p u d i e r a observar, desde su n a c i m i e n t o , las prescr ipc iones de la f iesta. 
Únicamente se conoce de él u n a máxima b u e n a : «Recibe a todo e l 
m u n d o con afabilidad.» Si fuera v e r d a d que S c h a m m a i practicó este pre
cepto, se le podría perdonar que hub i ese e m p l e a d o t a n t o t i e m p o en des
cubr i r e n qué cond ic iones se puede comer u n h u e v o pues to e n sábado. 

G a m a l i e l fue u n doctor más o menos de la m i s m a época, que disfrutó 
e levada a u t o r i d a d . Fue e l maes t ro de San Pablo y se mostró benévolo 
para e l c r i s t i a n i s m o nac iente , t an to , que la tradición c r i s t i ana d ice que 
se hizo c r i s t i ano , lo cua l no es c ier to . G a m a l i e l conservó e n la s inagoga 
u n g r a n r enombre , pero fue menos i n t o l e r a n t e q u e los demás m i e m b r o s 
de l s an tua r i o para la secta nueva . 

Esta dirección de casuística no fue f ecunda . Era la consecuenc ia de la 
mayor desgrac ia que podía ocur r i r a la Tboia; la de ser ap l i cada , lo cua l 
aconteció desde la rebelión asmónea hasta la destrucción de Jerusalén 
e l año 70. No merecía aque l l a Ley que se gastase por e l la t an t o fana
t i smo : c i e r t a m e n t e no. E locuente en su par t e mo ra l , era defectuosa como 
código c i v i l y m a l a en su par te r i t u a l . Por eso la Diáspora v a l i a más que 
Judea . Jerusalén, o r i g en d e l j u d a i s m o , era e l m a l d e l j u d a i s m o . A f o r t u 
n a d a m e n t e , había aún soñadores que vivían más en las esperanzas de 
los profetas q u e en las rea l idades de la Thoia. La supresión de la ex i s t en 
cia t e m p o r a l de Israel a l l i b r a r l a de u n a falsa i dea ( la de u n a ley re l ig iosa , 
ap l i cab l e a u n Estado) , le devolverá a su v e rdade ra vocación, o sea la 
mejora re l i g i osa y mora l d e l género h u m a n o . 


